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A ra!z de la Segunda Guerra Mundial, nace en las 

naciones la inquietud de consolidar sistemas de segu

ridad y seguros sociqles. En América Latina, existe -

en igual forma la inquietud de que los trabajadores -

cuenten con protecci6n y seguridad. 

Con la incorporaci6n de los países del Continen

te Americano a la Organizaci6n Internacional del Tra

bajo, se consagra la seguridad social como un derecho 

inherente a la persona y un medio para desarrollar -

lazos de solidaridad entre los miembros de la socie-

dad y de las naciones, a fin de conseguir mejores co~ 

diciones de trabajo y de seguridad social, principios 

que quedaron contenidos en la Declaración Universal -

de los derechos del hombre. 

El 5 de Febrero de 1917 se promulga la Constitu

ción Política de loe Estados Unidos Mexicanos, rica ·· 

en contenido social. El artículo 123 Constitucional, -

en su fracci6n XXIX estipula lo siguiente: "Se consi

dera de utilidad social el establecimiento de cajas -

de seguridad populares, de invalidez, de vida, de ce

saci6n involuntaria del trabajo, de accidentes y de -· 
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otros con fines análogos, por lo cual el Gobierno Fede 

ral, como el de cada Estado, deberán fomentar la orga

nizaci6n de instituciones de esta !ndole, para infun--

dir e inculcar la previsi6n popular". 

La Seguridad Social en cada pa!s se adecua a sus 

propias caracter!sticas, dando especial atenci6n a los 

hechos que más afectan a su poblaci6n. En México, la -

Seguridad Social da importancia vital al problema de -

la salud, sin descuidar los aspectos de tipo econ6mico 

y social. 

En 1943 se promulg6 la Ley del Seguro Social y • 

con ella se inici~ la construcci6n de un nuevo sistema 

de seguridad social, encaminado a proteger al trabaja

dor y a su familia contra los riesgos de la existen---

cia. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, es un -

"' organismo descentralizado, encargado de velar por la -

seguridad.de la clase trabajadora de nuestro pa!s, pe

ro no sol{llllente es la reguladora y ordenadora de pro--

gramas tendientes a mejorar las condiciones de vida --
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del individuo en cuanto al sector salud se refierP, sino 

que sus at~ibuciones van todav!a m4s allá. 

El Seguro Social se ha echado a cuestas la noble -

tarea de capacitar a las clases de escasos recursos eco

n6micos, en artes y oficios que de esa manera, ayuden a

mejorar su forma de vida. 

Formalmente, el Seguro Social fue instituido el 19 

de Enero de 1943, fecha en que se promulga la Ley del Se

guro Social, que da or!gen en 1944, al establecimiento -

del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo pd-

blico descentralizado con personalidad y patrimonio pro-, 

píos. 

Los riesgos que quedaron protegidos.en e•ta:ley, -

fueron agrupados en tres ramas de seguro: el seguro de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales~ e1 

de Enfermedades no profesionales y Maternidad y el' de 

Invalidez, Vejez, Cesant!a en.edad avanzada y muerte. En 

la Ley del Seguro Social, se fijaron las bases para la -

administración y el manejo de los fondos del Instituto -

Mexicano del Seguro Social, para garantizar al m&ximo su 
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funcionamiento y el otorgamiento de las prestaciones -

inherentes a los riesgos protegidos. 

> . 



C~_J;TULO I 

ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL·EN 

MEXICO 



1.1 BREVES CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ASISTENCIA 

SOCIAL EN LA NUEVA ESP~A. 

El coloniaje y sus institucio..nes, la ineficacia ---

de las Leyes de Indias y de sus disposiciones complemen

tarias, el·estado de servidumbre del pe6n, el abuso de -

los señores feudales españoles, originaron honda divi---

si·'.'ln de clases: una, compuesta por vencedores encomende-

ro~, maestros artesanos, dueños de obrajes, y la otra, -

po~ los vencidos, peones y jornaleros, victimas de su 

sino hist6rico. El contraste de condiciones sociales, 

fn.:! gestando la rebeld!a de los de abajo, hasta culminar 

en la Revolución de Independencia. 

La situación del peonaje mexicano era desesperan 
~ . 

te, obligado a trabajar en jornadas inhumanas, suJeto a 

castigos crueles, despojado de todo aquello a que ten!a 

derecho natural y jur!dico, mediante maniobras feudales-

cas; el pe6n fue transfigurado en siervo. Este aspecto -

social de la Nueva España, en la segunda mitad del siglo 

XVIII, se comprueba con diversos Bandos del Año 1785, -

que ten!an por objeto corregir el estado de servidumbre 

de los indios. ( 1) 

(l). Cil\VEZ ori:>zc0·; tiii5.--; DOC\L."llCntoo p~ra l.:l Historia Eco• 

nómica de México, Vols. II y III. 

Eait, Porrfta, S, A, México, 1940. 

1 



2 

Y aunque se obtuvo con posterioridad, alguna líber 

tad en el trabajo de los indios, esto no fue suficiente 

para mitigar sus penalidades y menos para hacer desapa-

recer la desigualdad de clase. 

Las clases sociales novohispanas, segdn LUIS CHA -

VEZ OROZCO, estaban estratificadas de la manera siguien-

te: 

CLASE EXPLOTADORA 

No capitalista: 

Capitalista: 

No proleta't'ios: 

Terratenientes, señores

feudales, artesanos (ma

estros) • 

Industriales {dueños de

obrajes) 

Comerciantes. 

Asentistas. 

Clero. 



CLASE EXPLOTADA 

No proletarios: · Peones, siervos. 

Proletarios: Ejidatarios 

Jornaleros mineros. 

Jornaleros industriales. 

Oficiales artesanos. 

La historia de la lucha de estas clases, no es -

otra que la Historia de la Nueva España. (2) 

Las pugnas entre las diversas categorías socia~-

les que compon!an la Nueva España, fue factor prepon--

derante de la Revoluci6n de Independencia; sin dejar de 
1 

estimar como fundamental para la emancipaci6n política, 

el derrocamiento la dinastía de los BORDONES que llev6 

a cabo NAPOLEON I, por influencia de la burguesía eu-

ropea que ambicionaba explotar el Nuevo Mundo. 

La lucha de clases en nuestro país, se gener6 pr! 

cisamente en la Colonia, debido a la explotaci6n del --

trabajo d.e los l!-bor!qenes en beneficio personal de los

colonizadores. 

( 2) . Ofl\Vfli° cKizoo, X..U.8-~- , Historia Econ6mica y Social -

IMxico, E.d.tt·. PorrOa, s. A, "bico, 1938, 

3 
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En las primeras instituciones coloniales, como-

los obrajes y otras formas de explotaci6n del trabajo

humano, tuvo su origen la lucha de clases entre explo

tadores y explotados, lo cual se comprueba plenamente 

con las leyes de Indias, que tuvieron por objeto prot~ 

ger el trabajo humano, con motivo de los informes que 

les llegaron a los Reyes de España, por los que tuvie

ron conocimiento de la forma en que eran explotados -

los ind!genas en todas las actividades que realizaban, 

por lo que la lucha clasista era evid~nte, pues los -

aborígenes reclamaban no s6lo mejor trato, sino retri

buci6n de sus servicios, aunque nunca fueron escucha-

dos¡ as! se fue haciendo cada día más intensa la luchci 

de clases, hasta que un día estall6 la Revoluci6n de -

Independencia. 

Casi en todas las regiones de América Hispana, se 

conte~pl6 el mismo fen6meno, por lo que la historia 

del trabajo en América, se inici6 mediante sistemas de 

explotaci6n de los americanos, lo cual trajo consigo -

una divisi6n e·ntre explotadores y explotados, que cul

min6 con intensa lucha de clases. Esta lucha, primera

mente fue solapada, pero al correr del tiempo, se vol-



vi6 visible y las diferencias de clases se exter~oriza 

ron en la Colonia y desde entonces en nuestro pa!s, se 

inicia violentamente la lucha de clases •••. 

5 
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1.2. CONSTITUYENTE DEL 17 Y SU IDEA ACERCA DE LA SE-

GURIDAD SOCIAL. 

Todo el derecho relacionado con el Estado, se -

denomin6 derecho político, pero después se empezó a -

hablar de derecho constitucional. ¿En qué momento na-

ce el Derecho Constitucional?. En el instante mismo -

en que el Estado es limitado por el derecho; entonces 

aparece el Derecho Constitucional, y la revelación --

más elocuente de éste es la Carta Magna Inglesa del -

siglo XIII. El Estado antiguo y el Estado feudal, son 

incompatibles con el Derecho Constitucional, que sur

ge en el Estado absolutista, con la reforma de éste,-

en la monarquía o repGblica. En el Estado feudal no -

podía existir el derecho constitucional, porque se ad 

mit!a al absolutismo de la autoridad; es decir, por -,, 
un lado, el gobierno, y por el otro, los señores feu-

dales, con la misma autoridad, hasta con el derecho -

de imponer contribuciones y de formar ejércitos. Era 

un Estado de clases o de brazos. 

El Dcrcch::: c:::n:::titucional of>ñi:E:ci6 con posteri2 

ridad al feudalismo, y tan es así, que el Estado abs2 

luto implant6 dos principios funda111entales1 El de la-



soberanía y el de la unidad del poder. 

Dentro del absolutismo encontramos, la verdadera 

evoluci6n del Estado en todas su ielaciones, activida

des y organizaci6n. El principio y el fin del camino,

que conduce desde la concepción de la corona como dere 

cho hasta convertirse en una funci6n, se concreta en -

dos frases consideradas como regias. Una: Es estado --
' 

soyyo, de Luis XIV; expresión que presenta al mandata-

rio, al gobernante o al monarca, como propietario del 

Estado. Otra: El príncipe es un servidor del Estado, -

de Federico el Grande; concepto que significa que el -

gobierno.es 6rgano del Estado, es decir el funcionario, 

el gobernante, actaa no como dueño del Estado, sino en 

calidad de servidor del mismo, en beneficio de los in-

tereses de 'la sociedad. 

La evoluci6n, indiscutiblemente es evidente: se-

finca el Estado sobre bases eminentemente democráticas, 

aparece el Estado de derecho, o lo que es lo mismo, el 

Estado limitado por el derecho. Estado de derecho es -

la justificaci6n más acertada del ideal democrático. -

El Estado de derecho trae consigo la supremacía del de

recho, la unidad del derecho1 as!, el derecho guia y --

7 
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limita todos los actos del Estado. 

El comienzo de esta estructuraci6n jur!dico-pol!

tica, se inicia con la Carta Magna Inglesa, y se desa-

rrolla en la Constituci6n norteamericana de 1776 y en -

las Declaraciones francesas de Derechos del Hombre y -

del Ciudadano de 1789 y de 1793. 

Hasta finalizar el siglo XIX, el derecho constit~ 

cional es rama del derecho ptíblico, que organiza la foE_ 

ma de gobierno, reconoce los derechos individuales y -

políticos de lo's ciudadanos y fija las responsabilida-

des de los funcionarios. Pero desde entonces, se acen-

tu6 la crisis de la democracia. 

En nuestro pa!s, un importantísimo movimiento po

l!tico, ocurrido a principios de este siglo, origina la 

transformaci6n del derecho constitucional: La revolu--

ci6n mexicana de 1910. Esta revoluci6n, cuya fundamen-

taci6n fue esencialmente democrática, derrumb6 la dfo-

tadura del General Porfirio Díaz, consolidada a través 

de más de treinta año= de ejercicios del poder pGblico. 

Nuestro movimiento revolucionario, que tuvo por objeto-



confirmar principios democráticos, proye~to más tarde

principios sociales. 

En Europa estalla la guerra en 1914: las naciones 

tienen que unirse, para combatir contra un "imperio de-

presa", como le llamaban al imperio alemán; un acto 

conjunto de naciones democráticas, logr6 imponer al 

mundo la doctrina democrática, confirmando viejos pri~ 

cipios, caminando por la senda de la racionalizaci6n -

del poder, de la vida püblica, que es el primer paso -

para llegar a la nacionalizaci6n del parlamentarismo -

y del federalismo. Estos jalones, son etapas evoluti--. 
vas de superación de la democracia, hacia la transfor-

maci6n constitucional. 

El derecho constitucional "no es una cosa inmuta-

ble", se modifica al compás de la vida. Los fenómenos -

p6liticos y sociales de la vida le dan, al derecho cene 

titucional, nuevas bases y nuevas fundamentaciones, pe-

ro siempre será un conjunto dé ~armas que rijan la de--

mocracia. No es conceptible un derecho constitucional,-

si no está fincado y apoyado en bases democráticas, que 

indudablemente facilitaron el advenimiento del Derecho-

Social. Si el derecho constitucional no fuera el acapa-

ramiento de fuerzas y tendencias democráticas, tal vez 

9 
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el nuevo Derecho Social no hubiera nacido en las Con~ 

tituciones,· se habr!a estrangulado en su propia cuna. 

La proclamaci6n de· derechos sociales en las --

Constituciones, es principio y destino no solo del mo 

derno derecho constitucional social, sino de la huma

nidad en lo que significa camino hacia la reivindica

ción integral democrática y tutela la reivindicaci6n

de sus grupos débiles, en lo pol!tico y en lo eco:•6-

mico-social. 

Por tanto, repetimos, la Constituci6n Mexicana

de 1917, es la Primera Declaraci6n de Derechos Sociales 

del Universo, ejemplo y gu!a de las Constituciones 

expedidas después de las guerras de 1914-1918 y de 

1939-1945, y universalizada en el Tratado de Versalles 

desde 1919, que prodig6 sus normas sociales. 



1.3. LEY DE PENSIONES CIVILES 1925 Y DIRECCION GENE

RAL DE PENSIONES. 

Con la Direcci6n de Pensiones Civiles y con el-

estatuto jur!dico, los servidores del pueblo encontr~ 

ron una justa respuesta de la revoluci6n, a la lealtad 

y a sus servicios en beneficio de 1la naci6n. Ambos -

instrumentos no fueron simples compensaciones, sino -

medios para continuar el camino ascendente que les -

corresponde. 

Por otra parte, el estatuto jur!dico perrniti6 -

poner a salvo de toda contingencia electoral, a los 

servidores pfiblicos. El documento asegur6 la estabi-

lidad de los trabajador~s en sus cargos y motiv6 sus-

' ascensos, teniendo como base la eficiencia y honora--

bilidad demostradas en el desempeño df! sus funciones. 

Este instrumento legal, v•no a satisfacer una -

vieja y justa aspiraci6n de los empleados de los Po-

deres de la Uni6n, ya que se disip6 la angustia y la-

desconfianza que prevalec!a entre los mismos, por la-

situaci6n pol!tica existente en aquella ~poca, que -

para fortuna del pa!s, marcaba tambi~n el inicio de -

11 
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nuestra revoluci6n institucionalizada y pacífica. 

La seguridad social se reconoce como un derecho-

popular irreversible, que respaldada por la organiza--

ci6n clasista (F.S.T.S.E.), adopta un destino solida--

rio al lado de las grandes mayorías. 

A partir de su expedición en 1925 y hasta 1947,-

la Ley de Pensiones sufre d~versas modificaciones, te~ 

dientes en su mayor parte, a extender la magnitud de -

las prestaciones, mejorar el funcionamiento de las ya-

existentes, e incorporar al régimen de seguridad so---

cial, a un mayor número de trabajadores y organismos -

pablicos. 

La nueva ley de 1947, observa un avance de mayor ,, 
trascendencia respecto a la ley anterior; sin embargo, 

en los años subsecuentes a su emisi6n, se generan fac-

tores derivados del crecimiento cada vez mayor del se~ 

tor pablico y la necesidad de aplicar la política de -

bienestar, lo cual trajo como consecuencia, repercusi~ 

nes en la adecuaci6n de la estructura administrativa -

de la propia instituci6n y fue necesario introducir --



nuevas modalidades en el carácter cualitativo y cuan-

titativo para el otrogamiento de l.as prestaciones. 

Esta problemática condujo a ~tras, de carácter-

técnico, econ6mico y político, que a la postre se con

vierten en.factor determinante, para que la conjuga--

ci6n de esfuerzos entre el Estado y sus trabajadore~,

se concretice con la creación de un organismo nuevo, -

que tomando la esperiencia de la Dirección General de

Pensiones Civiles y de Retiro, estuviera en condicio-

nes de hacer frente a los requerimientos de una pobla

ci6n derechohabiente en constante aumento. 

13 



14 

1.4. REFORMA A LA LEY DE PENSIONES CIVILES. 

Producto de lo ~nterior, el Instituto de Seguri-

dad y Servicios Sociales de los trabajadores del Esta-

do,· creado el 28 de Diciembre de 1959, inicia una nue-

va etapa de la seguridad social en el sector pGblico, -

pues al substituir a la Direcci6n General de Pensiones 

Civiles y de Retiro, se utiliza un cri'terio más amplio, 

que permite ensanchar los horizontes de la seguridad -

social, al incrementar las prestaciones y servicios --

para los derechohabientes. 

Casi un año después, el 5 de Diciembre de 1960, -

se adiciona el apartado B) del Art!culo 123 Constitu 

cional, con lo cual los derechos de los trabajadores 

del Estado se elevan a rango Constitucional, para que -

junto con sus hermanos de lucha de clase y de destino,

los trabajadores comprendidos en el propio artículo 

123 en su apartado A), forman un solo frente: el de los 

trabajadores mexicanos. 

El estatuto de los trabajadores al s~r~icio de 

los Poderes de la Uni6n, queda abrogado al expedir el -

2e·de Diciembre de 1963, la Ley Federal de loa Traba --



jadores ~l Servicio del Estado, reglamentaria del apar

tado B) del Articulo 123 Constitucional, con lo cual 

el ciclo institucional, desde un punto de vista jur! 

dice, q~eda completo y en posibilidad de seguir moder-

nizándose conforme las circunstancias nacionales lo --

demanden. 

15 
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1.6. I.M.s.s. 

¿ QUE ES EL SEGURO SOCIAL? 

El Seguro Social es el instrumento de la seguridad 

social~ mediante el cual se busca garantizar solidaria -

mente or~anizados, los esfuerzos del Estado y la pobla -

ción económicamente activa, para garantizar los ries 

gos y contingencias sociales y de vida a que está ex 

puesta esta población y aquellos que de ella dependen, -

para obtener el mayor bienestar social, biológico, eco -

nómico y cultural posible, en un orden de justicia so -

cial y dignidad humana. 

l. En México, el Seguro Social constituye un servicio 

pdblico nacional, establecido con carácter obligatorio -· 

en los términos de la Ley del Seguro Social y sus Regla

mentos. 

¿ QUE ES EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL? 

2. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un or-

ganismo público, descentralizado, con personalidad ju -

r!dica propia, con domicilio en la ciudad de México, ---



D.F., encargado de la organizaci6n y administración 

del Seguro Social. 

SU ORGANIZACION: 

El Ins't i tu to Mexicano del Seguro Social está cons

tituido por: 

a) Asamblea General, como autoridad suprema integra-

da por treinta miembros, diez de ellos designados por -

el Ejecutivo Federal, diez por las organizaciones pa --

tronales y diez por las organiza.cienes de los trabaja -

dores, todos ellos duran en su cargo seis años, pudien-

do ser reelectos. 

b) Consejo Técnico, el cual es el representante le --

gal y administrador del Instituto, est~ constituido por 

doce miembros, designados por igual por los sectores --

obrero, patronal y estatal. Dura.n en su cargo seis años, 

pudiendo ser reelectos. 

e) Comisión de Vigilancia, integrada por seis miem--

bros designados por igual por cada uno de los sectores -

17 
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mencionados. Esta comisión tiene a su cargo la vigila~ 

cia de las inversiones que deben hacerse de acuerdo -

con la Ley, practicar auditor!as y sugerir medidas pa

ra el mejor funcionamiento de la institución. 

d) · Director General, nombrado por el presidente de -

la RepQblica, debe ser mexicano por nacimiento y de --

reconocida capacidad técnica y honorabilidad. Debe --

ejecutar las resoluciones d~l Consejo, representando -

al Instituto ante las autoridades administrativas y -

judiciales, informar, al propio Consejo del estado co~ 

table y financiero de la institución, nombrar y remo-

ver empleados subalternos. Además, tiene derecho de -

voto para las resoluciones del Consejo, en los casos -

que fije el Reglamento y hasta que resuelva la Asam--

blea General. 

e) Secretar!a General. Es un organismo auxiliar de

la dirección geneial, siendo su titular el Secretario

del Consejo Técnico .Y de la asamblea General. 

f) Organización interna. Bl Instituto está formado

por cuatro subdirecciones, 4epartamentos técnicos y of! 



cinas. 

Las subdireccion~s son: 

1.- Subdirecci6n General Administrativa. 

2.- Subdirección General M~dica. 

3.- Subdirección General Jur!dica. 

4.- Subdirección General de Control. 

Además, con objeto de poder realizar la pol!tica-

de seguridad social con apego a la Ley, existen Delega

ciones regionales y estatales en toda la Repablica. 

FINANCIAMIENTO: 

, 
El total de aportaciones que reci~e el Instituto -

está formado por: 

Aportaciones de los patrones. 

Aportaciones de los trabajadores. · 

Aportaciones del Estado •. · 

FUNCIONAMIENTO: 

19 
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TIENE COMO FUNCIONES PRINCIPALES: 

Administrar las diversas ramas del Seguro Social. 

Recaudar las cuotas y demás recursos del institu

to. 

Satisfacer las prestaciones que se establecen en

la Ley del Seguro Social. 

Invertir los fondos, de acuerdo con las disposi-

ciones especiales de dicha ley. 

Realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar 

los contratos que requiera el servicio. 

Adquirir los bienes muebles e inmuebles, dentro -

de los límites legales. 

Establecer farmacias, casas de recuperaci6n y de

reposo, y escuelas de adaptaci6n, sin sujetarse a 

condiciones, salvo las sanitarias que fijen las -

leyes y los reglamentos respectivos para empresas 

privadas de esa naturaleza. 

Organizar sus dependencias y fijar la estructura

y funcionamiento de las mismas. 

Difundir conocimientos y prácticas de previsi6n -

social y sus reglamentos. 

Expedir sus Reglamentos Interiores y los d! 

más que le atribuyen la Ley del Seguro Social. 



PRESTACIONES QUE OTORGA 

EN ESPECIE: 

Atenci6n médica. 

Servicio farmacéutico. 

Servicio hospitalario. 

Transporte de enfermo~. 

Aparatos de pr6tesis y ortopédicos 

Ayuda para la lactancia. 

Casas de descanso y recupciraci6n. 

Canastillas de maternidad. 

Centros deportivos y sociales. 

Centros culturales. 

Escuelas de capacitaci6n. 

' Todos estos servicios se otorgan a todo asegurado 

o beneficiario, sin considerar el monto de sus aporta -

ciones. 

EN DINERO: 

Subsidios por enfermed~d o accidente. 

Subsidios por maternidad. 

21 

Pensiones por: incapacidad permanente por riesgo -

profeRinn'11l, invalidez, '1ejez-ce!:!ant!a en edad avanzada, 
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viudez y orfandad. 

Indemnizaciones por riesgos profesionales. 

Ayuda para gastos.de entierro. 

Dotes matrimoniales. 

Estas prestaciones se otorgan, conforme al qrupo 

de salario en que cotice el asegurado. 

FORMAS EN QUE SE PUEDE ESTAR ASEGURADO: 

TRES 

4 Seguro Obligatorio. 

96 Seguro voluntario. 

99 Seguro Facultativo. 

103 Seguro Adicional. 

RAMAS DEL SEGURO CUBREN: 

Accidentes de trabajo. 

Enfermedades profesiona+es. 

Enfermedades no profesionales, 

Maternidad. 

Invalidez. 



Vajez. 

Cesantía en edad avanzanzada. 

Muerte. 

PERSONAS SUJETAS AL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO: 

Ticnan derecho a estar ins~ritas en el Instituto

Mexicano del Seguro Social bajo el régimen del Seguro -

Social Obligatorio: 

a) Lds personas que se encuentran vinculadas a -

otras por una relaci6n de traba-30, cualquiera que sea -

el acto que le d~ origen y cualquiera que sea la perso

nalidad jur!dica o la naturaleza económica del patrón y 

aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté 

exento del pago de impuesto, derechos o contribuciones

en general; 
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b) Los miembros de socied~des cooperativas de pro

ducción, de administraciones obreras o mixtas, ya sea 

que estos organismos funcionen como tales conforme a --

derecho o sólo de hecho¡ 
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c) Los ejidatarios, comuneros y pequeños propiet~ 

rios agrícolas y ganaderos; 

d) Los trabajadores independientes urbanos y rur! 

les, como artesanos, pequeños romerciantes, profesio 

nistas libres y todos aquellos que fueren similares; 

e) Los trabajadores de las sociedades locales de

crédito agrícola y los de lqs sociedades de crédito 

ejidal. Las mencionadas sociedades serán consideradas -

como patronales para los efectos de la Ley; 

Art. 3°. Reg. Trab. Eventuales. 

f) Los trabajadores eventuales o temporales urba

nos, están sujetos al Seguro obligatorio, siempre que -

presten servicios durante doce d!as'hábiles o más en 

forma in~errumpida, o treinta interrumpidos en un bi 

mestre para un solo patr6n. 

Tratándose de personas morales (sociedades o aso

ciaciones), deben estar inscritos los socios de las --

mismas cuando perciban sueldo. 

Sigue subsistente la jurisprudencia de la H. Su--
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prema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra --

dice: 

"Gerentes, cuándo deben ser.considerados como tr_!! 

bajadores. Los gerentes deben ser considerados como 

trabajadores, s6lo cuando no fueren parte integrante --

de la empresa, y no estuvieren vinculados a los resul -

tados econ6micos de la actividad de la misma, pues en -

este caso, incuestionablemente, tienen el carácter de -

patrones". · ( 3) 

El derecho de estar inscrito en el Instituto Mex! 

cano del Seguro social bajo este régimen, es irrenun --

ciable. 

1 
Este'derechc nace, a partir de la fecha en que 

por decreto, se implante el Seguro Social Obligatorio 

en una circunscripci6n. territorial. 

Excepciones1 

a) El c6nyuge, los padrea y los hijos menores de

dieciséis años del patr6n, a~n cuando figuren como asa -

lariados de ~ste, 

f 3) Guerrero•f.oqoerio. Manual de Derecho dal '?raba jo :.iex. 
Bd1~9r1ai ~orrúa. México, 1Y7), 
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b) Los miembros del Consejo de Administración de

las empresas que no desempeñen algún puesto adicional -

mediante retribuciones P.spec!ficas, (Acuerdo 112293 del 

Consejo Técnico del !.M.S.S.) y 

c) Los administradores únicos, que substituyen al

Consejo de Administración (donde no exista éste) de ---

acuerdo con la Ley de Sociedades Mercantiles y siempre -

y cuando no desempeñen algún puesto adicional con re --

tribuci6n especifica. 

Los comisarios de sociedades por acciones, no de-

ben considerarse sujetos af iliables al régimen obliga -

torio del Seguro Social, por no reunir las condiciones 

que para ello establece la ley en la materia. 

Se considera, que tratándose de los comisarios que 

se mencionan, no existe contrato de trabajo, y que no -

devengan una remuneraci6n o salario por el desempeño de 

sus funciones, sino los honorarios que les asignan las

asambleas respectivas. 

DE LOS COMISIONISTAS. 
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La pro'.cedencia o no de la afiliaci6n de comisioni2_ 

tas, s6lo podrá determinarse mediante el estudio de los 

casos concretos que se presenten, a cuyo efecto deberán 

considerarse las circunstancias especiales, en que los-

trabajadores prestan sus servicios, para poder determi-

nar lo que proceda. A fin de precisar el criterio res--

pectivo, se tendrá invariablementP en cuenta, lo esti--

pulado en el C6digo de Comercio, en lo referente a la -

naturaleza y características de contrato de comisi6n --

mercantil. 

En todos los casos, en que el servicio de los ageQ 
• 

tes vendedores a comisi6n rednan las condiciones menci~ 

riadas a continuaci6n: se aconseja a los empresarios COQ 

siderar al comisionista como trabajador. 

a) Cuando el agente a comisi6n reciba parte de su retri 

buci6n por unidad de tiempo y en cuantía fija, aunque -

se llame a dicha prestaci6n "anticipo a cuenta de comi-

siones". 

b) Cuando el agente a comisi6n ~s~~ obligado a prestar

un servicio en un determinado local de trabajo y confo~ 
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me a un horario. 

c) Cuando el agente a comisi6n, esté obligado a un m!

nimo de producción; deba. visitar peri6dicamente el lo

cal de la empresa para rendir informes y recibir ins-

trucciones i esté obligado a seguir un itinerario en -

sus ventas y a visitar lugares o personas por encargo

de la empresa; esté integrado dentro de la organiza -

ci6n administrativa de la empresa, en forma tal, que -

reciba instrucciones del personal superior y pueda dar 

órdenes al personal inferior. 

d) Cuando el agente a comisi6n realiza, además, fundi

ciones administrativas de la empresa, de cobranza y -

contables. 

e) Cuando el agente a comisi6n, se dedica exclusivame~ 

te al pervicio de la empresa y no obtiene ingresos --

mercantiles por ventas, de productos de otras empre---

sas. 

Estos datos, son indicios de que existe subordin~ 

ci6n laboral, o sea, direcci6n y dependencia de un pa-



tr6n. En algón caso particular excepcional, a pesar de 

estos indicios, puede no haber relaci6n laboral, ni 

obliqaci6n de afiliar en el Seguro Social, 

El hecho de que los agentes de ventas a comisi6n, 

hubieran estado inscritos en Cédula V del Impuesto so

bre la Renta (art. 49 Fracc. II d~ la Ley del Impuesto 

sobre la renta) como comisionistas, no hace prueba en

contra de la relaci6n laboral. De manera que este dato 

es inütil en caso de un litigio con el Seguro Social,

por falta de afiliaci6n de los agentes a comisi6n. 

QUE SE ENTIENDE POR ASEGURADO: 

Se entiende por asegurado toda persona sujeta al

Seguro Social Obligatorio. 

QUE SE ENTIENDE POR BENEFICIARIO: 

Se entiende por beneficiario a las siguientes pe! 

sanas: 

a) La esposa del asegurado, o a falta de ésta, la 

29 
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mujer con quien ha vivido el asegurado como si fuera -

su marjdo, durante los cinco 11ños anteriores, o -:on --

que tiene hijos, sie~pre que ambos permanezcan libres

de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubi -

nas, ninguna de ellas tendrá derecho a las prestacio-

nes de la Ley del Seguro Social. 

b) Los hijos menores de diecis~is años. 

c) El padre y la madre 1 cuando vivan en el hogar

del asegurado, siempre y cuando reúnan los siguientes

requisitos: 

1.- Que dependan económicamente de éste. 

2.- Que no tengan, por sí mismos, derecho propio

ª prest;, ones ¡.ro11enientes del Seguro Social. 

d) El esposo inválido. 

Para efectos de la Ley del Seguro Social, se con

sidera inválida la persona que por enfermedad o acci-

dente, por agotamiento de las fuerzas físicas o menta

les, o por defectos físicos o mentales, padezca una --

timar de naturaleza permanente, por el cual se halle -



imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo --

proporcionado a sus fuerzas, a sus capacidades, a !U -

formaci6n profesional y ocupación .anterior, •ma remu--

neraci6n superior al cincuenta por ciento de la remu--

neración habitual que en la misma región reciba un tra 

bajador sano, del mismo sexo, s~mejante capacidad, 

.i.yttctl categoría y formación p.cofeE:J.onal aná.ioga . 

. 
QUE SE ENTIENDE POR SALARIO PARA EFECTOS DEL SEGURO --

SOCIAL OBLIGATORIO: 

Salario es el ingreso total que obtiene el traba-

jador, como remuneración por sus servicios (Art. 84 ,-

ley federal del trabajo). 

' Para efecto de cotización ante el 1.M.s.s., de --

berán tomarse en cuenta los siguientes factores: 

1.- Integran el salario: 

a) La cuota diaria. 

b) Gratificaciones, si esta compensdci6n :lo -

figurA en ei ~nntrato ~nl~ctivn, "" m~ ---

acumulable al salario por efectos de f lgo-

de cuotas. 
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Sin embarqo, en el caso de que se venqa otorgando 

normalmente, su monto s! deber& formar parte del sala

rio diario, toda vez.que de acuerdo con el Artículo 16 

de la Ley Federal del Trabajo, la costumbre es también 

fuente de obligaciones en Derecho Laboral. 

c) El aguinaldo legal o contractual. 

d) El fondo de ahorro, cuando esté estipulado con 

cantidades fijas o con un porcentaje. 

e) La prima del 25% dominical, en aquello~ casas

en que lus L.cabajadoro:::;, nurtucilmo:uLo:, t.0:111;a.11 '-'i..L<J d!e1.

de la semana en vez del domingo como d!a de descanso. 

f) La habitaci6n que se proporcione al trabaja-

dar, cuando la empresa lo haga gratuitamente. 

hl l ns premios, bonos o primas sobre producci6n

(en este .caso deberá considerarse el salario c::i:r.o va

riable, para los efectos de la Ley del Seguro Soci~l¡ 

i) Las comisiones en que también, como en ~l pu~ 

to anterior, deberá considerarse el salario com,, va-

riable. 

j] Ayuda para la renta. 

k) Ayudas en dinero para transportación. 

2. Por otro lado, no inteqran el salario pé1ra --



los efectos de cotizaci6n de salario ante el I.M.s.s., 

los siguientes conceptos: 

a) Premios por asistencia o puntualidad, de cual

quier indole. 

b) Habitaci6n, cuando el trabajador pague por 

ella para adquirirla en propiedad, o cuando le sea 

proporcionada mediante el pago de una renta. 

e) Prestaciones en especial (Ej.: overoles o ro--

pa de trabajo, canastas de Navidad, despensas, etcéte-

ra). 

d) Él ahorro, cuando se integre por un dep6sito -

de cantidad semanaria o mensual, igual a la del traba• 

jador para fines específicos de fomento del propio ---

ahorro; tampoco cuando el fondo de ahorro, sea canti--

' dad que se entregue colectivamente, para fines socia--

les o sindicales. 

e) La prima del 25% que la Ley o los contratos --

establ~zcan, sobre el pago de vacaciones descansadas • 

• f) Cambios temporales por ascensos, cuando sean -

por un tiempo inferior a un b.i,mestre. 

g) El complemento del subsidio por incapacidad -

que paga la empresa. 
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h) El costo de la transportación de los trabaja-

dores, en vehículos propios de la empresa o alquilados 

para ese objeto. 

i) Prestaciones culturales y deportivas. 

j) Repartición de utilidades. La participación 

que reciben los trabajadores en las utilidades de las

empresas, conforme a la fracción IX del Articulo 123 -

Constitucional, no debe considerarse como parte del -

salario para los efectos de la Ley del Seguro Social.

No queda comprendido en lo anterior, la participaci6n

en las utilidades que se otorque a los trabajadores, -

en virtud de los contratos individuales o colectivos -

de trabajo, en los cuales se paga un porcentaje de di-· 

chas utilidades, como remuneración a los servicios 

prestados, toda vez que en estos casos dicha percep--

ci6n, si forma parte del salario, con fundamento en lo 

dispuesto en los Artículos 84, 87, y 602 de la Ley Fe

deral .del Trabajo y 18 de la Ley del Seguro Social. 

Impuestos y cuotas obrerqs a cargo del trabaja--

dor, cuando sean cubiertas por el patrón. No se consi

derar~n como parte del salario para efectos de cotiza

ción. 



k) En términos generales, no forman part~ del --

salario prestaciones que se otorgan, en relación con -

las circunstancias personales del trabajador y sin re

lacionarse con el traLajo, como por ejemplo, las asig

naciones familiares, cuya cuantía se fija de acuerdo -

con el nGmero de miembros de la familia del trabaja -

dar, como las prestaciones para el caso de matrimonio, 

de nacimiento de hijos, defunciones, etc., en la fami

lia del trabajador. Si estas prestaciones forman parte 

del salario, violarían el principio laboral de "a tra

bajo igual, salario igual". Estas prestaciones, no son 

una retribución por el trabajo ~ por consiguiente no -

forman parte del salario. 

No deben confundirse en las prestaciones que in-

gresan al patrimonio del trabajador con' otras que s6lo 

se proporcionan a éste para hacer posible el desempeño 

de sus actividades, como son los viáticos y pasajes, -

los gastos de representaci6n y \a ropa de trabajo, los 

cuales obviamente no forman parte del salario. 

3. El salario mínimo legal, fe la zona respecti~a 

no podrá ser descontado en forma alguna, aunque haya -
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facto.res distintos que adtcionen la cuota dtaria, 

4, Con respect~ al concepto de horas extraordina• 

rias de trabajo o servtcios extraordinarios en dlas de 

descanso semanal u obligatorio, no se ha logrado acuer 

do alguno, por sostenerse criterior totalmente opues-

tos. 

Con tal motivo, el I.M~s.s,, insiste en que las -

horas extras o pagos extraordinarios por labores o d!as 

de descanso semanal u obligatorio, deben incorporarse -

al salario para los efectos de cotizaciOn y por su pa~ 

te el sector empresarial, sigue sosteniendo que no de

ben integrar tal salario. 

Ante esta sttuaciOn, aunque i~ inspectores o - -

auditores del I,M,S,S, 1 pretendan incorporar al sala-

rio estas prestaciones extraordinarias, el patr6n debe 

inconformarse y seguir el juicio en todos sus tr4rnites, 

sea ante el I,M,S,S, 1 el Tribunal Fiscal y en su caso -

la Suprema Corte de Justicia de la NaciOn, para que -

sean las autoridades jurisdiccionales las que decidan -

en definitiva sobre dicha interpretaciOn, 



CLASIFICACION DEL TRABAJADOR DE ACUERDO CON SU SALARIO 

El' trabajador deberá quedar clasificado por grupos, 

de,acuerdo con el salario que perc:i,JJa. 

mar: 

Para determinar el monto del salario, se deberá su-

a) Salario fijo diario y el variable promedio. 

b) 25% sobre el total anterior, si recibe habita--

ci6n. 

e) 2~% del inciso a) si recibe alimentación total -

u 8.3% por cada alimento que reciba. Esta alime~ 

taci6n incrementa el salario siempre y cuando se 

' reciba totalmente gratuita, o sea, que el tra---

bajador no pague ninguna cantidad por este con-

cepto, ya sea en efectivo o con descuento a su s~ 

lario 

Cuando la retribución sea .. estimada por semana o por 

mes, se dividirá entre siete o entre treinta, segán el ~ 

caso. 
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La ~urna de los incisos a), b) y e) anteriores, se 

ra el salario diario que servirá de base para la clasi 

ficaci6n en uno de los siguientes grupos: 

Grupo más de Promedio Hasta 

H $ $ 13.50 $ 15.00 

I 15.00 16.50 lB.00 

.J 18.00 20.00 22. 00 

K 22.00 26.40 30. 00 

L ·30,00 35.00 40. 00 

M 40.00 45.00 50.00 

N 50.00 60.00 70.00 

o 70.00 75.00 80. 00 

p 80.00 90.00 100.00 

R 100.00 115 .oo 130.00 

s 130.00 150.00 170.00 

T 170.00 195.00 220. 00 

u 220.00 l!fo.oo 

Trat4ndose de trabajadores a destajo, a comisi6n-

y en qen~ral, de aquellos que perciban retribuciones -



variables, se tomará como salario diario: 

a) El promedio d; las percepciones devengadas en 

el año inmediato anterior. 

b) Si el trabajador no ha laborado por el térmi

no de un año continuo, se tornará el promedio de los -

devengados en el lapso en que lo haya hecho. 

c) Si se trata de un empleo nuevo, se tomará el

salario probable que corresponderá al trabajador. 

Cuando el salario de un trabajador sea menor al

grupo H; deberá quedar inscrito en ese grupo. Corres

ponde al patr6n pagar la cuota señalada para el tra-

baj ador que s6lo perciba el salario mínimo de la re-

gi6n, en que preste sus servicios. 

DETERMINACION DEL SALARIO, CUANDO EL TRABAJADOR PRES

TA SERVICIOS A VARIOS ~ATRONES. 

En caso de que el trabajador, preste servicios a 

varios patrones, se le clasificará, para el disfrute

de prestacione~, an el grupo que corresponda a la su-
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ma de los salarios percibidos en los distintos.empleos 

siemprn que no exceda de doscientos veinte pesos dia-

rios. Los patrones cubrirán, separadamente, los apor-

tes que les correspondan, con base en el salario que -

cada uno de ellos pague al interesado, el cual, cuando 

la suma de los salarios que disfruta, exceda del sala

rio mínimo regional respectivo, t~ndrá a su vez la --

obligaci6n de cubrir las aportaciones que le correspo~ 

den. 

Si. alguno de los salarios que perciba el trabaja

dor, es mayor de doscientos veir.-te pesos diarios, so-

lamente el patr6n que cubra dicho salario estará obli

gado a pagar los aportes respectivos. El Instituto, -

por medio del reglamento de la Ley, determina la pro-

porci6n en que serán distribuidas las aportaciones --

cuando los distintos sueldos sumen máswde doscientos -

veinte pesos diarios, 

~ 

Si el trabajador oculta que tiene varios empleos, 

el patr6n no es responsable d~ no acumular los suel--

dos, 

Se recomienda que el patr6n que tenga a au servi-



cio a un trabajador que gane, ecm oti·o patr(".ill, m:.L; d" 

do:.;cientos veinte posos diario:-:, lo haqa sabe!~ :F(H: e 

crito al Instituto, con ohjeto de que le sea ~ctoriz~d~ 

L; "no ohligilci:\n de pa~¡os d(' contiz.".ci.on¿~;·· poi:- didi~,. 

trubajador. 

PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS PATRONES: 

·¡ INSCRIPCION DEL PATRON 

El patrdn debe insoribi.rse dentro de un plazo de -

c.incc. días h:\biles, a partir tl<'.l la fecha en que teng11 -

<:!l primer trahajado.r a su scrviGio, sujeto al régimen -

del seguro socinl obligatorio. 

CAMBIOS DE DOMICILIO DEL I'A'l'lO!l: 

Deba· dar ;wlso de cambio de domicilio, de oual---

quiera de Rus oficinas y dependencias dentro de un pla

zo <le cinco dfus hábiles, a pa~tir de la fecha en que -

ocurra el cambio. 

INSCRIPCIOHES DEL .TRABAJADOR: 
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la Declaración de Derechos Sociales: debiendo esta---

blecerse en la propia ley la oblia~toriedad de llevaE 

les en el Instituto, su CUENTA ONlCA a los trabajado-

res. 
1 

De otro lado, la Ley Federal del Trabajo es una -

ley contrarrevolucionaria y burguesa; burguesa desde -

el momento que contiene disposiciones que favorecen 
! 

al patrono. En cambio, la Declaraci6n de Derechos So -

ciales de 1917 no contiene ordenaci6n que lo haga. En-

otras palabras todas sus disposiciones son para tute -

lar al trabajador, por medio de la previsi6n y de la -

seguridad social, o para proteger a la comunidad. En -

consecuencia, y a la luz de nuestra Teoría Integral, 

origen de la ciencia, del Derecho Social, proclamamos 

la siguiente tesis: LA NUEVA LEY DEL SEGURO SOCIAL --

DE 1973 ES UNA DECLARACION DE DERECHOS DE SEGURIDAD 

SOCIAL, COMPLEMENTARIA DE LA GRAN DECLARACION DE DE 

RECHOS SOCIALES DE 1917. 

La nueva Ley del Seguro ~~cial, la podemos pre -

sentar r.omo modP.lo, no e6lu an las Lrlbunus de Am~ri--

ca Latina, sino para ilustrar al proletariado en los -



centros de trabajo de Europa, con el mismo orgullo--

con que mostramos en todas las Tribunas nuestra famo

sa Declaraci6n de Derechos Sociales de 191'7. 

La primera Ley del Seguro Social de 1943 anica-

mente proteg!a a los trabajadores asalariados; pero-

ahora se puede prestar el servicio social; es decir,

aaistencia médica y farmacéutica, incl'usive hospital~ 

ria, a los econ6rnicamente débiles. Eso era lo que qu~ 

r!an loa constituyentes de Querétaro, que la previ --

si6n social se convirtiera en seguridad social para -

todos. 
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1.8. LEY•DEL ISSSTE DE 1959 

Producto de la anterior, el Instituto de Seguri

d~d y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-~. 

tado, creado el 28 de Diciembre de 1959 inicia una 

nueva etapa. de la seguridad social en el sector pti 

blico, pues al substituir a la Dirección General de -

Pensiones Civiles y de Retiro se utiliza un criterio-

más amrlio, que permite ensanchar los horizontes de -

la seguridad social, al incremetnar las prestaciones-

y servicios para los derechohabientes • 

. 
Casi un año después, el 5 de Diciembre de 1960,-

se adiciona el apartado B) del artículo 123 constitu-

cional con lo cual los derechos de los trabajadores -

del Estado se elevan a tango constitucibnal, para --

que junto con sus hermanos de lucha, de clase y de -

destino, los trabajadores comprendidos en el propio -

artículo 12 3 en su apari:ado A) , formen un solo fren -

te: el de los trabajadores mexiJ°anos. 

El ~6L~Luto de loe trabajadores al servicio de -

loe Poder~a de la Un1on, ~weda abrogado al expedir --



el 28 de Diciembre de 1963 la I.ey Federal de los Tra

bajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del -

apartado B) del artíc.ulo 123 Constitucional, con lo -

cual el ciclo institucioné\l desde un punto de vista -

jurídico, queda completo y en posibilidades de seguir 

modernizándose canfo!:'I!le las circunstancias nacionales 

lo demanden. 

Tal es la g~nesis del ISSSTE, creado por la Rev~ 

lución Mexicana, como resp1.wsta a las luchas seculares 

y permanentes de los trabajadores del Estado. Es un -

organismo socictl descentralizado con personalidad y -

patrimonio propios. Los organismos descentralizados -

lo son por regi.6n, servicio y colaboraci6n. 

El ISSSTE es descentralizado por servicios pdbl! 

coo, porque tiane a s•· cargo la realización de acti-

vidadee, que tienden a resolver las necesidades de los 

trabajadores, a fin de que logren un nivel de vida 

Qcjor.- Los servicios que presta el ISSSTE requieren

como en todos los organismos descentralizados, la --

intervención de elementos técnicos que coadyuven en -

la realizaci6n de sus tareas especificas. 
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1.9. I.S.S.S.T.E. 

El ISSSTE, creado por la Revolucidn Mexicana como 

respuesta a las luchas seculares y permanentes de los -

trabajadores del estado, un organismo social descentra

lizado con personalidad y patrimonio propios. Los orga-

nisrnos descentralizados lo son por: regi6n, servicio y -

colaboraci6n. ·El ISSSTE es descentralizado por servi 

cios pdblicos porque tiene a su cargo la realizaci6n de 

activid~des, que tienden a resolver las necesidades de

los trabajadores, a fin de que logren un nivel de vida

mcJor. Los servicios que presta ~l ISSSTE requieren, c2 

me en todos los organismos descentralizados, la inter--

venci6n de sus tareas especificas. 

1 

La personalidad jurídica propia la da una ley ex--
.. 

elusiva que rige la vida institucional, aunque como or-

g~nismo descentralizado debe acatar las disposiciones - . 

de la Ley para Control de Organi~mos Descentralizados -

y Empresas de Participaci6n Estatal, cuyo cumplimiento

vigila la Secretaria del Patrimonio y Fomento Industri

al. 

Wl patz:illonio propio, •e origina en e1 hecho da -· 



que e~ ISSSTE, integra su econom!a fundamentalmente, con 

las cuotas y aportaciones que marcan los artículos 15 --

y 20 de la ley en vig~r. 

El hecho de que la definición hable de que el ins-

tituto es un organismo con personalidad jurídica y patri 

monio propios, no quiere decir que esté facultado para -

hacer y deshacer las cosas segtln el criterio de los fun-

cionarios en turno. No, pues·intervienen las Secretarías 

de Hacienda y Crédito Ptlblico, la del Patrimonio y Fome~ 

to Industrial y de Programación y Presupuesto, cada una-

en uso de las facultades que le señala la nueva Ley de -

la Administración Pública Federal. 

La magnitud de la obra que debe realizar el ISSSTE, 

los amplísimos abjetivos de su misi6n, el acelerado de-

'' sarrollo de las necesidades de los trabajadoras, la ele-

vación de los costos cie operación y de instrumentales, · 

hacen que sus recursos materiales y financieros sean li-

mitades y, por tanto, tengamos que enfrentarlos a caren-

cias e insuficiencias que demuestran que nuestro insti-· 

tu to no <>q perfecto, pero s! es perfectible, si h.::.y - --

"colaboración y activa participación de los destinata--· 

rios de los servicios". 
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Conc_ebida la segurid,1d social como un esfuerzo .,..-. 

econ6mico y humano de todos en bie~ de todos, aporta-

ci6n de '1as masas para garantlzar el bienestar de la--

colectividad¡ no es un ahorro, rec~~erable, es una in-

versión que produce bienes de salud y bienestar paro -

el pueblo, ~or eso es una aportaci6n que contribuye --

para garantizar el porvenir de la patria. La seguridad 

social se afi,nza y consolida, en.la solidariJad. Con-

la aportación de todos, se adquieren los satisfact0res 

de las necesidades individuales y colectivas. La segu-

ridad SQcial es un sistema de bienestar, creado por la 

revolución, para distribuir los biene.s y servicios so

ciales a todo el pueblo, parB darle salud, vivienda, -

recreación y cultura. 

1 
La tesis mexic~na de seguridad social, esta cla 

ramente expuesta en el pensamiento rector del c. Pre 

sidente de la República, quien con nlE!ridiana claridad -

dice: 

"La concebimos como un instrumento con enormes 

posibilidades, para una rediatrubuci6n justiciera y sa-



ludable del ingreso nacional. Debe proteger y apoyar -

al m&ximo posible la salud, la aliaentaci6n, la educa

ción de todas las facultades f!sicaa e intelectuales -

del pueblo. Paso a paso, sin precipitaciones, emplean

do los medios legales necesarios y los recursos mate ~ 

riales y humanos de que puede disponerse, la seguri--

dad social, a trav~s de las distintas instituciones -

que la ejercen, debe extenderse por toao el pa!s, pe -

netrar profundamente en el medio rural, abarcar al ma

yor n<imero de mexicanos que trabajan o estudian y ha-

cer sentir sus beneficios a toda la comunidad nacio --

nal". 

El ISSSTE, desempeña un papel muy importante en -

este sistema¡ es su responsabilidad cuidar de la se 

guridad social de los trabajadores del Estado. Para 

hacerlo, tiene cinco áreas aplicativas y dos de apo 

yo. Todas un conjunto, tienen el deber de hacer rea 

lidad los servicios que señala el articulo tercero de 

la ley que lo cre6 y que establece 14 pre•taciones 

gen~ricas, que se desdoblan en un considerable ntlmero

de servicios e•pec!ficoa. 

La1 prestaciones que otorga el instituto, pueden-
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calificarse entre las mejores y más amplias de: mundo-

en materia de seguridad social de.i. sectot· plíblico. 

Son las siguientes: 

1.- Seguro de enfermedades no profesionales y de-

maternidad. 

2.- Seguro de accidentes del trabajo y enfermeda-

des profesionales. 

3.- Servicios de reeducaci6n y readaptación de --

inválidos. 

4.- Servicios que eleven los niveles de vida del-
·• 

servidor pGblico y de su familia. 

5.- Promociones que mejoren la preparaci6n técni-

ca y cultural y que activen las formas de so-
' 

ciabilidad del trabajador y de su familia. 

6.- Créditos para la adquisición en propiedad, de 

casas o terrenos para la construcción de las-

mismas, destinados a la habitación familiar -

del trabajador. 

7.- Arrendamiento de habitaciones económicas, ---

pertenecieni;.t:lS o.J. J.11::11..J.1..u1..u. 

8.- Préstamos hipotecarios. 



9.- ~res~arnos d cor~o plazo. 

10.- Jubilación. 

11.- Seguro de vejez. 

12.- Seguro de invalidez. 

13.- Seguro por causa de muerte. 

14.- Indemnizaci6n global. 

Por la magnitud espectacular y afortunado desa-

rrollo de los servicios m~dicos, es prudente y cons-

tructivc asentar, una vez más, que su razón de ser es 

el horubr~¡ pr~seLvar su ~alud, reintegrársela cuando

la pierda es su objetivo central. 

Es oportuno hacer notar, que consideramos el con 

cepto de seguridad social perfectamente vinculado con 

todos los servicios de la comunidad, porque el hombre 

no puede considerarse fuera de su ~nbiente biol6gico

social. Entre lR comunidAd y el hombre no hay distan

cias; una ·condiciona al. otro. De aquí, que la medici

na social debe vinculars.} estrechamente al resto del

sistema que se preocupa por esa comunidad y las r~ln

ciones que en su seno se reproducen, así tendrá mejo

res armas para cumplir su fin último. Por esta razón, 
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la estructura social. 

Entre los recursos de mayor importancia para los 

servicios prtblicos, se encuentran las prestaciones -

econ6micas que tienden a liberar a nuestros compañe--

ros del agio y de la explotaci6n, les brinda la opor

tunidad de adquirir bienes, logra! satisfactores esen 

ciales para el hogar .Y la cultura; permiten la obten

ci6n de habitación y proporciona los medios para su -

retiro del servicio con amparo econ6mico, a través de 

las jubilaciones y pensiones por invalidez, vejez o -

muerte. 

Cuidar esta área del instituto, es cuidar uno de 

los intereses más caros y sentidos del trabajador, es 
1 

pensar en el patrimonio de todos, es comprender el v~ 

lar de la solidaridad ante el problema de las mayorí

as y pensar en la reciprocidad del bien. 

La IV Reuni6n de la Conferencia Internacional de 

Segurirlad Social, afirma, en 1a "Declaración de Méxi-

co", 'Jtle la <;e2i2 cc~tr::.!. qu::: inspira esta ramu de 

prestaciones es reconocer que •1a seguridad social ifil 



plica .la garantía de que cada ser humano contará con -

los medios suficientes para satisfacer sus necesidades 

en un nivel adecuado~ su dignidad", 

Pocos campos de la seguridad social, provocan ta~ 

tas y tan complejas discusiones para deslindar su ám-

~i to de acci6n como los servicios sociales. No es fá--

cil aquilatarlos en toda su dlmensi6n; s6lo una tesis

general nos puede orientar. En efecto, una comisi6n de 

expertos reunidos en Nueva York en 1959, redactaron un 

informe en donde se definen los servicios sociales, co 

mo "una actividad organizada cuyo objetivo es contri--

buir a una adaptación mutua entre los individuos y su-

medio social, adaptación que debe ser expresión del -

bienestar general de la comunidad y de sus miembros" • 

.... , 
Finalmente y para apoyar la tesis del ISSSTE, ---

esta miSllla comisión de expertos señala que "al planear 

un programa de servicios sociales, se deben tener en -

cuenta factores demográficos y los de desarrollo econ6 

mico e industrial, así como de política social". 

Es por ello que el área de servicios sociales, se 

orienta a la pr:>tecciOn yelcv,cidn del poder adquisi-
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tivo del salario del trabajador, fundamentalmente la. -

alimentaci6n, el vestido, y las estancias de bienestar 
• 

infantil y la adquisición de satisfactores esenciales-

para la vida. En este renglón, hay ¡na pol!tica de so

lidaridad que hemos querido interpretar, sintiendo que 

el r~gimen ~ocial en que vivimos, nos encauza a bus---

car bienestar para la mayor parte de mexicanos. 

Con base en las consideraciones anteriores y fre~ 

te a las nuevas realidades del pa!s~ la seguridad so--

cial en el sector pfiblico, hubo de sujetarse a las re

form~s que le permitieran continuar sin demora, la ru

ta hacia el bienestar de las mayorías. 

Nu,nca como en el presente r~gimen, el aparato ad

ministrativo del gobierno federal fue sÓmetido a tan-

tos cambios, cuya justificaci6n podr!a encontrarse en

la cotidiana relación entre las autoridades y las gra~ 

des mayor!as. 

Desde el inicio del sexenio que nos ocupa, se ---

trazaron las directrices a seguiz en raateri& Je sequr~ 



dad social, La Preocupaci6n del Ejecutivo Federal por-

atender y mejorar las condiciones existentes en este -

rengl6n, no se hizo e,:>perar y el 5 de Diciembre de ----

1970, a s6lo 5 d!as de haber tomado posesión como Pre-

sidente de la Rep<íblica el Lic. Luis Echeverr!a Alva--

rez enmarc6 los planes para la superación técnica, pr2-

fesional y cultural de los trabajadores del Estado, con 

el C:l.l!ro prop6sito de que los Elervidores p<íblicos pu--· 

dictan ser más aptos, ascender más fácilmente, recla--

mar sus derechos con mayor razón y servir cada d!a me-

jor al Estado mexicano. 

Si bien, el proceso que mencionamos reviste singu

lar importancia en el sistema institucional, tratándose 

de organi.smos cuyo objetivo es otorgar prestaciones y -

servicios, el cambio no era simplemente producto de una 

sana inquietud oficial, sino respuesta a una demanda -

impostergable y cuya ruiterada posposici6n estaba cau-

sando serios trastornos en el sistema de seguridad y -

servicios sociales. 

Para coadyuvar en la b<ísqueda de la eficiencia op~ 

rativa, de la administración pt1blica, el l'residente de

la Repdb~ica, Lio, Luis Eoheverr!a Alvarez, dict6 el 26 
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de Junio•de 1971, el "Acuerdo para promover la Capaci--

taci6n Administrativa y Profesional de los Trabajadores 

al servicio del Estado". Para cumplir con ·esta disposi

ci6n, se cre6 el Centro Nacional de Capacitación Adroi-

nistrativa dependiente del ISSSTE, que tiene la misión-

de promover el mejoramiento administrativo, profesional, 

social y cultural de los servidores públicos. 

Modificar la conducta del trabajador hacia actitu-

des positivas; capacitarle para que encuentre en el tr~ 

bajo un fin para realizarse; orientarlo hacia la hones-

tidad, la libertad y la justicia; promover la ocupaci6n . 
activa y familiar del tiempo libre en actividades re~--

creativas; promover al hombre hacia su integraci6n es--

piritual y física, es la tesis que inspira esta 4rea de 

acción de nuestro instituto. 

Los programas que el CNCA está realizando, tiende-

a crear una imágen real de México, de sus problemas y -
~ 

de sus avances, de la dinámica que el régimen emprime a 

sus acciones en bien del pueblo. Se intenta, con éxitos 

crear un1aila en torne a ios principios revo1ucion~rioG, 

sintiéndose en toda su magnitud social, en toda su pro-



yecci6n en bien de las masas populares, para contribuir 

a la formación d~ un tipo de servidor pdblico, vincu--

lado a la historia Y.al progreso de México. 

El CNCA es una escuela de penetración en la con--

ciencia del pueblo, porque a través del trabajo cctidi~ 

no quienes asisten a sus cursos, comprueban que su con

ducta se modifica por la accidn educativa, que se sien

ten más solidarios ante el pGblico y que cada vez es -

mayor la necesidad de poner sus esfuerzos al servicio -

del pueblo. 

Para que la administraci6n pdblica sea eficaz, el

gobierno.federal ha encontrado conveniente prestar---

atenci6n •special a la práctica general de la planifi-

caci6n, concebida como el factor determinante y que --

:nás influye en cualquier programa de desarrollo econ6 -

mico y social. 

Actualmente el ISSSTE, cumple con la tarea de 

avanzar hacia una seguridad social !ntegra, con el do-

ble sentido de mejorar la cal id11rl dP 1 sf"rvi cio, i ncr<"' -

mentar las prestaciones, proteger a un mayor núcleo de-
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trabajadores afiliados a su régimen, y extender su se_E 

vicio a los lugares más apartados de la Repdblica, don 

d~ aGn existen grupos marginados carentes de este de-

recho. 

En tal- virtud, el Instituto se solidariza con el

principio, de que la seguridad social es un derecho -

inalienable del hombre, y por lo mismo, no podría h~-

ber pai ni progreso, mientras la humanidad entera no-

encuentre la plena seguridad social. 

La reforma administrativa implementada, implica -

coordinar la modernizaci6n de los sistemas de trabajo

en el sector pablico, con el cambio de estructuras --

mentales; es decir, con la capacitación del recurso -

humano. 

Como resultado de este reordenamiento, se incre-

ment6 la eficiencia en todas la~ áreas de apoyo y ser

vicios, tomando como base la máxima utilizaci6n de los 

recursos, mejorando la calidad del trabajo, precisando 

la productividad de los t~ab~j~d~~en, ~oneciendo l~~ ·· 

cargas de trabajo y dando facilidades para programas 



~l adiestramiento, as! como para reducir el gasto co -

rriente. 

.. 
Todo esto era necesario, para solucionar las de--

lllandas de los trabajadores y otorgar mejores y más am-

plias prestaciones y servicios a la creciente poblaci6n 

asegurada. 

Al fin del pasa4o sexenio, el Instituto contaba--

con un total de 20 mil empleados y un millon 347 mil 

derechohabientes7 en la actualidad, presta sus servi 

cios a cerca de 4 millones de derechohabientes, esto es 

se ha incrementado en más de un 149\ con relaci6n a ---

1970 y se ·ha elevado el na.mero de empleados a casi 34 

mil. 

Del proceso evolutivo 4e1•pa!s, las instituciones

no pueden marginarse, La realidad del ISSSTE, demand6 -

su urgente reestructuraci6n. Se procedi6 a implantar la 

reforma administrativa, iniciándola con la preparaci6n

de la base trabajadora1 continúa con el establecimiento 

de nuevos rn~todos y sistemñs dP. adminidtarcí6n 1 para -

posteriormente, en aquellas !reas que lo requieran, se

llevara a cabo una transfo1maci6n para la mejor aten -

ci6n de los derechohabientes, 
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En Diciembre de 1970, el ISSSTE contaba con la B.-

Junta Directiva como máximo 6rgano de gobierno, al cual 
.,¡¡ 

segu!a en jerarqu!a la Direcci6n General, de ésta depe~ 

d!an diversas unidades auxiliares, de servicio y aseso
• 

rías, así como cuatro subdirecciones: Administrativa, -

médica, de prestaciones ocon6micas y de servicios socia 

les. 

La vida orgánica del instituto estaba regida por -

el "Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento", que -

había sido aprobado el 8 de Septiembre de 1965. 

Sin embargo, la organizaci6n general existente, --

distaba mucho de coincidir con el reglamento menciona--

do, así se encontraban 14 modificaciones a la estruc --

tura orgánica, que además de no figurar'en el regla ---

mento, tampoco contaban con autorizaci6n de la H. Jun--

ta Directiva. 

Además, aparecían 5 modificaciones, producto de --

supresiones de oficinas o departamentos que no se con--

templan en el ;:·aglamanLo y que cart!de.1:on d~ acue1:uu --

de la Junta Directiva. 



cripci6n 'incorrecta de departamentos y oficinas, en-

contraposici6n a lo dispuesto por el reglamento o por 

el acuerdo respectiv~ 

Ante tales irregularidades se hicieron los estu

dioa del caso, culminando con una reorganización ade

cuada al reglamento y en la que aparecen des nuevas -

subdirecciones: la jurídica ~· la de acción cultural. 

Acatando los acuerdos presidenciales del 28 de -

Enero y del 11 de Marzo de 1971, cuyo objetivo fue -

disponer el mecanismo de la reforma administrativa, -

la junta directiva creó la unidad de programación y -

la comisi6n interna de administraci6n en que partici

pan los subdirectores y algunos jefes de departamento 

Se crea el departamento de organización y rnéto-

dos, al que se le asidn6 la asesoría a funcionarios y 

empleados de ISSSTE en diversos aspectos de organiza

ci6n y procedimiento, que permitiera elevar, continu~ 

y permanentemente la eficiencia de las labores del -

instituto. 
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Se fprmul6 asimismo, un modalo de sectorizaci6n,

que al contener el enfoque sistem~tico, permitió agru

par racionalmente las actividades que deben realizarse 

en el instituto: actividades sustantivas y adjetivas.

Las primeras son las prestaciones y servicios que el -

ISSSTE otor~a y que en cada caso espec!fioo'se refieren 

a una subdirecci6n (prestaciones econ6micas, médicas,

etc.) las segundas est~n representadas por las funcix>~ 

. nes de apoyo interno (transportes, adquisiciones, sumi

nistros,etc,) 

La reforma fue afocada inicialmente, hacia los --

sistemas adjetivos, considerando que provocar1a un --~

efecto multiplicador, sobre las otras ~reas del ins---

tituto, 

Posteriormente, se estructuro un programa para --

elaborar y entregar la 1nfo1'Illaci6n basica y as1 proce-

der a formular la infraestructura de organización bási

ca y ast proceder a formular la ~nfraestruatur~ de or-

qanizaci6n del instituto, continuando los estudios para 

la reestructuración paulatina cel mismo en lo general. 

En 1971 se crea la jefatura de los servicios t~c--



nicos, de la cual dependieron procesos electrdnicos, -

estad!stica, vigencia de derechos y organizacidn y mé

todos inicialmente y~posteriormente, la unidad de pro

gramacidn y la comisidn· interna de administracidn. 

Durante siglos, para resolver un asunto que afec

taba los intereses de nuestros compatriotas de provin

cia, hubo necesidad de que éstos se desplazaran hacia

el centro, a la capital, para obtener respuesta a sus

planteamientos o recibir con desilusidn promesas de -

que en un tiempo más o menos largo, se vería finiqui-

tada su demanda. 

En el contexto de la reforma administrativa, en -

el ISSSTE, la desconcentracidn por regiones reviste -

singular importancia. 

~a desconcentraci6n, es un empeño por superar --

los desequilibrios regionales, que reflejan desigual -

dad y provocan deficiencias en los servicios que se -

proporcionan. 

Busca impulsar el aparato. administrativo, a fin -
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de que las prestaciones y servicios, oe otorguen con 

la oportunidad y cercanía que demandan los derechoha

bientes y sus familiares. 

Es también delegar autoridad y resposabilidad -

suficiente .a niveles ejecutivos intermedios, sin---

perder la vinculación técnica y normativa con los ti

tulares, para reducir al mínimo los procedimientos -

administrativos a agilizar la toma de decisiones en -

beneficio del servicio. 

Implica coadyuvar en forma .. permanente, a los go

biernos federal, estatal y municipal en el campo de -

la seguridad social, para lograr un desarrollo campa! 

tido e integral de la poblaci6n asegurada. 

La desconcentraci6n, tratará de ~stablecer una· -

mejor coordinaci6n entre los órganos existentes y lo

grar u11 aglutamiento programado,.de la .fuerza labo 

rante. 



1.10. CREACION DE LOS INSTITUTOS DE SEGURIDAD EN LOS 

ESTADOS. 

Tomando en cuenta factores tales como, población 

sujeta al régimen en cada localidad, distancias por -

correr, demanda de servicios, comunicaciones, número-

de unidades en funcionamiento, etcétera, se procedió-

a la deconcentraci6n. Para implantarla se estableci6-

un marco de regionalizaci6n .del país en 11 zonas: 

La número 1, comprende los Estados de Baja Cali-

fornia Norte y Sur, Sonora y Sinaloa y su sede es Her 

mesillo. 

La número 2, está integrada por los Estados de -

Coahuila, Chihuahua y Durango, con la ciudad de ~o---

rre6n como asiento. 

La número 3, con sede en la ciudad de Monterrey, 

la forman los Estados de Nuevo León y Tamaulipas. 

La nllmcro 4, se forma con los E~t~dos de Zacatc-

cas, Aguascalientes y San Luis Potas! y tiene a la -

ciudad de San Luis Potosí como asiento. 
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La regido nQrnero 5, comprende 4 Batadoa, a saber: 

Nayarit, Jalisco, Colima y Michoac&n y tiene su 1ade -

en Gua4alajara. 

La zona 6, con sede en la.ciudad de Quer~taro, la 

integran lqs Estados de Guanajuato, Quer~taro e Hidal-

90 

! 
La que corresponde a la niimero 7, con. sede en la-

ciudad de Veracruz, comprende los Estados de Tlaxcala, 

Puebla y Veracruz. 

La identificada como re9i6n namero e, como asiento 

en la ciudad de Cuernavaca, se integra por los Esta --

dos ae México, Morelos y Guerrero. 

Los Estados de Oaxaca y Chiapas, están comprendi

dos en la re9i6n 9, y con sede en la ciudad de Oaxaca. 
( 

Los Estados de Tabasco, Campeche, Yucat~n y 

Quintana Roo, integran la re9i6n 10 y su sede· es Méri-

da. 

Pinalmente, la sona 11 correaponde a lo que se --



conoce como 4rea metropolitana y que comprende las po

blaciones de Naucalpan, Tlalnepantla, Ciudad Netzahual 

c6yotl, San Cristoba~ Ecatepec, pertenecientes al Es-

tado de M~xico y todas las unidades cuya residencia es 

el Distrito Federal. La sede de esta regi6n se locali

za en la ciudad de M~xico. 
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1.11 OTROS SISTEMAS 

En este contexto, en Diciembre de 1972 se consti-

tuye el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, con el que se

contribuye en forma importante, a resolver el problema

de la vivienda. Desde su constituci6n y hasta el 31 de

Diciembre de 1975; es decir, durante tres años, ------

FOVISS~E entregó 27, 438 viviendas, beneficiando a 

153, 6~3 derechohabientes. En 1976, la cantidad de vi-

viendaa entregadas ascendió a 12,529 para 70,672 dere -

chohabientes. Resalta la magnitud del esfuerzo realiza

do, en beneficio de los servidores p6blicos y sus fami

liares, si consideramon el ti~mpo de operaci6n del ---

FOVISSSTE. 

Todos los trabajadores del Estado merecen una mor~ 

da digna. Crear instituciones y mecanismos que las pro

duzcan, es contribuir a la resoluci6n de una de las mas 

agudas necesidades del hombre. Donde se viola el dere-

cho a la vivienda, se atenta coiu:ra México. 

El Presidente Echeverrta ha señalado que "Es el -

problema de la vivienda, amigos trabajadores al servi -

cio del Estado, en casi todos los pa!ses del mundo, ---



una de las cuestiones sociales que, si se tiene espíri 

tu progresista, se debe atender; pero que s6lo es po-

sible atender, con u~ espíritu de colaboraci6n, de vi~ 

culaci6n de distintos factores, que hagan posible en -

frentarlo con acierto". 

El ISSSTE, es pionero en la resolución de los --

problemas de la vivienda, para los trabajadores. Mu 

ches empleados p11blicos viven desde hace años, bajo el 

techo amable de la solidaridad. 

El Estado ha auspiciado la correspondencia, 

para qua se garanticen los derechos y se cumplan las -

obligaciones de los trabajadores. La participaci6n, la 

complementación y el diálogo, han generado mayor bie-

nestar y más altos rendimientos de los recursos huma -

nos. 

Los trabajadore~ del Estado, constituye el más -

firme enlace del régimen con el pueblo, brazo ejecute · 

de la obra de gobierno; de ah! la importancia de que 

quienas iü~Lasen a las filas de los servidora~ pab!i 

cos, sean personas capaceB de servir cada d!a mejor ~ 

esto obedece que se haya puesto principal interés, en-
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efectuar procedimientos adecuados de reclutamiento y~

selección de personal. 

Las pol!ticas instrumentadas y el decidido prop6-

si to de llevar los beneficios de la seguridad social,

ª un cada dia mayor número de compatriotas, ha ocasio-

nado, como lo expresamos anteriormente, el crecimiento 
1 

del instituto. 

El establecimiento de cl!nicas, hospitales y de -

m&s satisfactores, demanda la contrataci6n de más per

sonal para la prestación de los servicios, 

Ante esta situación y acordes con la reforaa ad -

ministrativa, la organizaci6n del instituto ha sido --

reestructurada casi en su totalidad, buscando en todo-

momento resolver las necesidades actu~es y preveer --

las futuras. De esta manera, se cre6 el departamento -

de almacenes, la subcomisi~n de equipo e instrumental, 
• 

la comisión mixta de planeaci6n, programaci6n y evalu~ 

ción la comisión de control de bienes inmuebles, la --

oficina de telecomunicaciones de control de bienes in-

muebles, la oficina de telecomunicaciones, as! c'JlllO -

las ofléinaa de delegaciones y unidades m6viles; ade--

.1 



m4a, fueron reestructuradas las oficinas de inventarios 

de bienes muebles, el departamento de correspondencia -

y archivo, así como ~l departamento de personal. 

Atendiendo a la correcta distribuci6n de los recu! 

sos humanos y a la armoni~aci6n de las prestaciones con 

la actividad de los trabajadores, el Instituto colabo-

r6 intensamente con la comisi6n de recursos humanos, -

convirti~ndose en el organismo responsable de la prepa

raci6n, levantamiento y procesamiento del censo de re-

cursos hU111anos del sector pdblico, en el 4rea de segu-

ridad y asistencia social. 

La i'nnegable responsabilidad del Instituto, al CO!!. 

tar con un elemento humano laborante con nueva actitud

de servicio, para cumplir con la m~6n de llevar ade-

lante la seguridad social, en beneficio de los trabaja

dores que directamente sirven al pueblo de M~xico, hizo, 

posible que los empleados, con m4s de 15 años de ser--

vicio y de aportaci6n al Fondo Nacional de Auxilios, -

pudieran obtener un mayor beneficio. 

Al t~r11ino de las geationes correspondientes, se -

logró que a partir de mayo de lt76, el Instituto paga -

ca la cantidiad de $30 1 000 en los r;ai;vli Üt! r·ii:.iro, can. -
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•tidad que aunada a la que perciben de la comisi6n de -

auxilios, hacen un total de $60,000 • 
• 

La tendencia de resolver las C4'lrgas de trabajo,--

con ~l simplista procedimiento de solicitar awnentos--

de plazas, de material o de equipo, debe seguir siendo 

frenada, haciendo estudios, cuyos resultados precisen, 

hasta d6nde se están utilizando correctamente lo~ re -
' 

cursos. 

El mejoramiento de las condiciones económicas de-

los ~rabajadores, si bien es una conquista sindical, -

implica la obligaci6n de aquéllos de mejorar la cali--

dad de sus labores. 

1 

Como prbducto de la dinámica, impuesta por el Pr!; 

sidente de la Reprtblica a la política de seguridad so-

cial, se ha incrementado notablemente la poblaci6n 

derechohabiente, como podemos ver en el siguiente cua-

dro: 

1970 1.347 ,•!70 

1971 l. 584, 792 



1972 

1973 

1974 • 

1975 

1976 

1.813,059 

1.080,824 

2.905;406 

3.448,506 

3.782,424 

Este incremento de la población asegurada, obliga 

al Instituto, tanto a elevar el ndmero de unidades mé

dicas como a aumentar y mejorar los otros servicio. 

que se brindan. De esta forma podernos apreciar, lo 

siguientes hechos: 

De las 38 tiendas con que contaba el Institut en 

1970, beneficiando a una población de cerca de un i -

ll6n de habitantes, pasaron en 1976 a ser 102, rep rti 

das estratégicamente en todo el territorio naciona , 

de esta manera se cubren las necesidades de 3 mill nes 

y medio de derechohabientee. 

En lo que se refiere a cl!nicas y hospitales, pa

ra principios de 1970 en Instituto contaba con 143 en

el área metropolitana y en los diferentes Estados; en

la actualidad, se encuentran funciona.1do 18.~ cU:n cas-
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.y hospitales en el área metropolitana y en el interior -

del país. Por otra parte, existian 26 consultorios au --

xiliares en 1970, en contraposici6n con los 58 que tra -

bajaban en el presente. Los puestos perif~ricos, en 1970 

sumaban un total de 448, al finalizar el año de 1976, --

se habrán puesto en funcionamiento 631. 

As!, el 28 de Diciembre de 1972, fue creado el ----

Fondo de la Vivienda para los trabajadores al Servicio -

del Estado,_ con el prop6sito de que los servidores pd 

blicos y sus familias disfrutaran de una vivienda dig 

na y confortable, y para este fin, el Estado se hizo 
• responsable de aportar el 5%, quedando de esta forma 

instituido dicho fondo. 

El d!a 24 de Diciembre_de 1974, fu'eron reforma ---

dos los artículos 2 y 28 de la Ley Regl<iroentaria del 

ISSSTE, incluyendo as! a los trabajadores a lista de 

raya que se encontraban marginados, para que gozaran de

las prestaciones que la institu~i6n otorga. 

Ha sido, durante la a.Jn1l11iaLJ. ci. .. l.j1, Jt!l Lic'=nciado -

Luis Echeverr!a Alvarez (1970-1976), que esta ley que --

protege loa derechos de los trabajadores al servicio ---



del Estado ha tenido grandes e importantes modificacio

nes, a la que se han hecho adiciones que son de vital-

trascendencia para el desenvolvimiento de los servicios 

y prestaciones que ofrecen, estableciendo mejores con-

diciones para el servidor pdblico. 

Considerando que de todae estas disposiciones, --

quienes deben estar completamente informados son aqué--

llos a quienes beneficia en forma directa, la nueva --

edición de la Ley del ISSSTE surge, complementada con -

las reformas y adiciones a los art!culos 23, 49, 54, --

63, 66, 72, 78, y 79, mismas que fueron publicadas en -

31 de Diciembre de 1975. 

Todas éstas son las conquistas sindicales, que --

llevadas al texto de la ley, han hecho que ésta tenga -

un proceso dinámico, para que dentro de su constante -

-actualización, sea un i·1strumento vivo, que fortifique

y solidarice las luchas revolucionarias, que van en --

pro del mejoramiento de los trabajadores. 

De esta manera, conjuntamente, pueblo y gobierno,

consolidan nuestra democracia social y hacen de la so--
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lidari<lad, el principal objetivo de las instituciones

del pa.!s. 

La seguridad social se integra por el complejo -

normativo de leyes específicas, que rigen para los tr2_ 

bajadores e~ general, obreros, jornaleros, empleados,

profesores, abogados, médicos, in~enieros y todo aquél 

que presta un servicio a otro, conforme al apartado A

del artículo 123 de la Constituci6n y en el B para los 

empleados pGblicos de los Poderes de la Uni6n y para -

las fuerzas armadas mexicanas, lo cual implica lo pro

letarizaci6n social de éstas. SoJ.amente se encuentran

al márgan de la seguridad social, los trabajadores de

los Estndos y de los Municipios, pues no hay ninguna -

ley federal al respecto, no obstante que conforme a la 

fracci6n X del artículo 73 Constitucion¿l, es facultad 

del Congreso de la Uni6n expedir las leyes del trabajo, 

reglame1•tarias del artículo 123, en el cual se inclu-

yen normas de seguridad social. ~or otra parte, si los 

Estados y Municipios no cuentan con servicios de segu

ridad social para sus trabajadores, pueden contratar-

estos servicios con el Instituto de Seguridad y Servi

cios Sociales de loa Trabajadores del Estado, en razón 

de su car~cter de trabajadores, al servicio de poderes 



pOblicos locales. 

En relación con el conjunto de leyes especificas-

de seguridad social, se puede advertir la integración-

del rt!gimen de las mismas, como consta en esta obra,--

que sintetiza la teor!a social más avanzada del derecho 

de la seguridad social en M~xico y en Amtir ica Latina, }' 

en el Tercer Mundo1 por lo cual la presentamos como pa

radigma de legislación de seguridad social. 

En la sistemática jurídica-social mexicana, el --

derecho de la seguridad social es rama autónoma de nue! 

tro Derecho Social Positivo, como el derecho agrario, -

del trabajo, y econ6mico y de sus respectivas discipli

nas procesales, incluyendo otras leyes sociales que ti~ 

nen por objeto realizar el ideario ~~el artículo 123, -

mediante la protección y reivindicaci6n de los derechos 

del proletariado nacional. 

El Presidente de la Repüblica Lic. Jos~ López 

Portillo, impulso el desarrollo de los sistemas de se-

guridad social, como se desprende del mensaje que diri

gi6 a la naci6n al asumir la mas Alta Magistratura del-
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pa!s, contando para ello con la colaboracidn del ameri

tado jurista Arsenio Farell Cubillas, en la Dirección -

del Instituto Mexicano del Seguro Sodal, cuando dijo: 

"Proponemos para el mejoramiento del régimen de -

seguridad social integral, la coordinaci6n de los ser--

•:icio:: ::::ocialc::, m6dico::;, hospitalarios, prestacioue:; -

econ6micas para la superaci6n de los mismos, as! como -

una adecuada revisi6n de prestaciones sociales y pen 

sienes; abarcando también el cuidado y vigilancia de 

todos los centros de seguridad social en la RepGblica,

con objeto de corregir deficiencias, y procurar que las 

reservils _se inviertan, para aumentar los ingresos en -

las instituciones respectivas, y por altimo, es urgente 

crear el seguro de desempleo. Todo lo cual servirá pa -

ra alcanzar·nuevas metas progresistas de seguridad 

social integral". 

"Muestra teor!a Integral de derecho del trabajo -

y de la previsi6n social, en el orden cient!fico, pug-

na por llegar a la seguridad social integral,. de ma --

nera que los sujetos de D~recho Social gocen de asis -

tencia médica, preventiva y curativa, as! como de me--

dios para substituir y cuantos servicios se requieran,-



para que el ser hwnano obtenga el bienestar social a-

que tiene derecho. Por ello, la seguridad social en -

devenir del tiempo, s~ extenderá vigorosamente para -

que cumpla su destino histórico, conforme al ideario-

social de los Constituyentes de 1917, en función de -

proteger a todos los económicamente débiles, para ha-

cer efectiva no sólo la tutela social del proletariñ

do, sino la reivindicación de los derechos de éste, -

mediante una legislación progresista o por medio del-

ejercicio del derecho a la revolución proletaria, que 

se estructura en el mensaje y textos del art!culo 123, 

en concordancia con el derecho de los campesinos eji-

datarios, consignado en el art!culo 27, que son los -

pilares en que descansa nuestra Constitución Pol!tica 

Social de 1917, iluminada por la ciencia mexicana del 

Derecho Social que difundimos en otras obra~ nuestras" 

( 4) 

"En la nueva legislación de seguridad social, --

destacan como sujetos de la misma: los trabajadores,

los campesinos, los burócratas y los integrantes del-

Ejército Nacional". 

(4) Informe Presidencial del Lic. José L6pez Portillo 

del lg de Diciembre de 1976. 
Edic. Oficial. 
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C A P I T U L O II 

PANORAMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 

EL MUNDO 



2.1. LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS PAISES CAPITALISTAS 

DESARROLLADOS. 

La vida del trabajador está expuesta, ya por razo

nes econ6micas, ya por motivos fisiol6gicos o de !ndole 

profesional, a una variedad de riesgos que lo colocan -

en situaciones tales, que se impone su protecci6n en -

t~rminos que lo favorezcan eficazmente. 

Un elemental sentimiento de justicia reclama, que

quienes han agotado sus esfuerzos y expuesto su vida, -

acrecentando intereses ajenos, y s6lo teniendo para s!

exiguas retribuciones, obtengan la protección legal. 

Importa por tanto conocer, cuáles son los riesgos

en la vida del trabajo, contra lo que conviene la pro-

tecci6n de los Seguros Sociales, 

Cohen cita los siguientes riesgos: accidentes del

trabajo, enfermedades profesionales, accidentes que no

tienen su origen en el trabajo, enfermedad, vejez, mu -

erte, accidente profesional y paro forzoso. Rubinow --

da la siguiente clasificación: enfermedad, vejez, acci

dente profesional, para invalidez y muerte. 
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Manes forma tres grupos: 

Primero: 

a) Enfermedades (seguro de enfermedad) 

b) Accidentes (seguro de accidentes) 

e) Embarazo (seguro de maternidad) 

d) Mala situaci6n del mercadp del trabajo (segu---

ro de cesantta) • 

Sl!gundo: 

a) Las consecuencias de enfermedades y accidentes-

( seguro contra invaliden). 

b) La ancianidad (seguro de vejez). 

Tercero: 

a) Gastos de entierro (seguro de defunci6n) 

b) Falta de recursos de las viudas (seguro de Viu 

dez. • 
c) Falta de recursos econ6micos para los huerfanos

( seguro de orfand~~). 



LOS SEGUROS SOCIALES OBLIGATORIOS EN VEJEZ Y MUER-

TE EN LA ACTUALIDAD, EN LOS DISTINTOS PAISES. 

Fecha de su l\ quienes 
Pa!s Ca~ácter 

Institución comprenden 

Alemania 1889, 1911 Seguros oblig~ Obreros mamn-

Auatria 1906 

España 1921 

Francia 1930 

Grecia 1922 

Italia 1923 

Luxemburgo 1911 

Pa!ses bajos 1913 

torios les y empleddos 

Empleados de la 

Industria y co-

mercio 

Todos los asa--

lariados (vejezl 

Todos los asa--

lariados (vejez) 

Asalariados de-

la Industria y-

Comercio. 

Todos los asa--

lariados (vejez) 
Todos los asa-

lariados (vejez! 

Todos los asa-

lar iados (vejez) 
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Portugal 1919 

Suecia 1913 

Tod.rn las perso 
nas que ejecu-= 

• ten una acti -
vidad profesio
n;.\l r09ular. 

• Todos los ciud~ 

danos. 

SEGUROS OBLIGATORIOS DE ENFERMEDAD Y MATERN!DAU EN-

LOS PAISES. 
1 

Pecha de su A quienes 
Pais Carácter 

Instituci6n comprenden 

Alemania: 1883, 1885 Seguros Oblig~ Asalariados de 

Austria 

1886 torios la industria -

t;:ornercio y a-

gricul tura. 

1888, 1921 Seguros Oblig~ Asalariados de 

torios la Industria -

Comercio y ---

Agricultura. 



SEGUROS OBLIGATORIOS DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD EN LOS 

PAISES. 

País Fecha de su A quien~s 
Carácter 

Instituci6n comprenden 

Francia 1930 Seguros Oblig~. Todos los asa--

Grecia 

Italia 

Jap6n 

Luxemburgo 

Noruega 

Portugal 

1922 

1910 

1922 

1901 

1909 

torios 

190'.) y 

1915 

1919 

lariados. 

Asalariados de-

Industria y .::o-

mercio. 

Asalariados de-

la Industria. 

Asalariados de-

la Industria y 

Comercio. 

Todos los asa--

lariados 

Todas las per-
sonas au» ,,;,,, __ 
cuten una act i.
vidad profesional 
regular. 
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SEGUROS DE ACCIDENTES 

NUMERO DE PERSONAS BENEl"IClADA::i l:'OR LOS SEGUROS, RE-

SUMEN DE: REVUE INTERNACIONA DU TRAVAIL" 

Nt1mero de personas 
Pa!s Año Beneficadas. 

Alemania 1920 24.877,000 

Austria 1929 641, 935 

España 1928 990,357 

Francia 1928 

Gran Bretaña 1929 7.598,160 

Italia 1925 3.251,397 

Irlanda 1927 104 ,514 

Jap6n 1929 2.286,080 
1 

Paises bajos 1929 1.340,346 

Suecia 1928 l. 503 ,094 

Suiza 1928 742,540 



2. 2. LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS PAISES DEL LLAMADO 

TERCER MUNDO. 

La oficina internacional del trabajo habla de sie 

te riesgos: enfermedades, accidentes, muerte prematu-

ra invalidez, vejez, cesantía y maternidad. 

Nosotros nos inclinamos por la siguiente clasifi

caci6n, que s6lo se diferenc!a de la anterior, en se-

parar las enfermedades y accidentes profesionales ue -
los no profesionales y en sustituir él riesgo cesan--

t!a, mejor dicho la palabra cesant!a, por los de paro

forzoso, y así diríamos: 

Accident:~1s y enfermedades profesionales 

Accidentes y enfermedades no profesionales. 

Maternidad. 

Vejez 

Invalidez 

Muerte prematura. 

Paro Forzoso 

De acuerdo con esta clasificaci6n vamos a h,3.cer -

algunas explicaciones que estimamos pettinen :es. 
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En lo que se refiere a accidentes del trabajo y e~ 

fermedades profesionales, está casi universalmente admi 

tida la teor!a del riesgo profesional, que cnsidera a -

cargo del patr6n, la indernni2aci6n por los riegos a 

que está expuesto el trabajador, con motivo de sus la-

bares o en.ejercicio de ellas. Esta teor!a, toma su fu11 

damento en un principiv ~~ justiqia, que puede formula~ 

se asi: puesto que el patr6n recibe el provecho de la -

producción, exponiendo a sus obreros a los riesgos inhe 

rentes al trabajo, debe soportar las correspondientes -

consecuencias. 

El art!culo 123 Constitucional, en su fracci6n XIV, 

consagra esta garant!a, al declarar responsables a los

empresarios de los accidentes del trabajo y de las en-

fermedades profesionales de los trabajadores, sufridas

con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que 

ejecuten. 

Este principio del riesgo profesional, indiscuti-

blemente está inclinado en favor del obrero; pero no ha 

de ser tan amplio que no deba sufrir alqunas restr\rri0 

nes. As! vemos c6mo, casi todas las legislaciones seña-



lan casos de excepci6n, por considerar que son ellos

los patrones los que deben estar atentos a evitar in

moralidades e injustfcias. Atento nuestro legislador

a estas ideas, ha consagrado en el art!culo 316 de la 

Ley Federal del Trabajo, las sjguientes excepciones: 

la. Cuando el accidente ocurra, encontrándose el 

trabajador en estado de embriaguez o bajo la acci6n -

de algdn narc6tico o droga enervante. · 

2a. Cuando el trabajador se ocasione deliberada

mente una incapacidad por s! solo o de acuerdo con -

otra persona. 

Ja. Cuando el accidente sea debido a fuerza mayor, 

extraña al trabajo. 

4a. Cuando la incapacidad sea resultado de llgun~ 

riña o intento de· suicidio. 

En los casos anteriores, el patr6n queda exento .1e 

responsabilidad y por tanto sin ?bligac1on c1e indem:\ t -

zar. 
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No fué elaborada la teor!a del riesgo profesional, 

sino merced a la derogación de una fuerte tradici6n ju-

rídica; que sostenía la teoría de la culpa, segGn la --

cual el patrón solo era responsab~ de los accidentes -

en que se comprobara que, había habido por su parte, 

culpa o nR1ligennia en la realizani6n del acnidente. 

Claro que .esta prueba era difícil y ocasionaba serios -

transtornos en los intereses obreros . • 

LOS SEGUROS SOCIALES OBLIGATORIOS DE VEJEZ Y MUERTE EN 

LA ACTUALIDAD EN LOS DISTINTOS PAISES. 

Fecha de su A QUIENES. 
Pa!s Car~cter 

Instituci6n Comprenden 

Argentina 1923 Seguros Oblig~ Asalariados de 

rios la Industria y 

el comercio 

Chile 1924 Todos los asa-

lariados (vejez) 



SEGUROS DE ACCIDENTES 

NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS SEGUROS RESUMEN 

DE: REVUE INTERNATIO~AL DU TRAVAIL 

Pa!s 

Argentina 

India 

Año 

1926 

1929 

Número de personas 

~l 
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2.3. LA'SEGURIDAD SOCIAL EN LOS PAISES SOCIALISTAS 

La teoría de la responsabilidad contractual, tampoco 

s~tisfizo, por más que se colocara en situación opuesta a 

la anterior y recayera la obligación de la prueba en el -

patrón, quien para P.Ximirs~ d~ responsabilid~a, tPnf~ ---

que demostrar que el accidente se produjo corno resultado-

de la culpa del trabajador o debido a caso fortuito. Esta 

teoría adolece del mismo defecto de la anterior, por 

cuanto exige una larga espera para el rendimiento de la -

prueba, dejando entre tanto sin eficaz protección, los 

derechos del trabajador. 

Aceptada pues la teoría del riesgo profesional, es -

exclusivamente el patrón quien debe cubrir la cuota del 
, 

Seguro Social, en los casos de accidentes y enfermedades 

profesionales, a diferencia de los demás riesgos, en que 

la fuente de sosten.imiento de los Seguros Sociales tiene 

tres llaves: el patr6n, el obrero y el Estado. 
~ 

Por lo que hace a las enfermedades y accidentes no -

profesionales, podemos decir que la misión de los Seguros 

Sociales, .representa una grande importancia y signi íicl.l-

ci6n, pues.to que tiende a reintegrar la salud perdida y -



con ella la capacidad para la vida del trabajo. Quienes 

con cuidado han estudiado el asunto, reconocen que este 

seguro es el más expuesto a fraudes y rnixtificaciones,

necesitando por ello, dice López Nuñez, una atención 

preferente, así de los elementos técnicos y sociales 

interesados en su pulcritud, como el Estado, tutor emi

nente de los ciudadanos y rector supremo de las ener -

g!as colectivas. 

El punto que conviene subrayar, es el de la mater

nidad, puesto que a el están vinculados problemas de -

alta importancia social. 

El descanso obligatorio de la mujer despGes del -

parto, es de los aspectos en que la legislaci6n obrera

universal ha llegado a una uniformidad casi unánime. 

Es también el previo reposo, una medida higiénica com-

probada experiencia• reiteradas. La mujer, sometida --

durante su embarazo a un esfuerzo físico tenaz, reduce

el tiempo de la gestación, provocando el nacimiento --

prematuro y como consecuencia, la inferioridad en peso 

y vitaliJad de los niños de las obreras, que acuJ~n ~i

taller o a la fábrica hasta el momento de dar a luz, -

respecto de aquellos otros, cuyas madres han reposado -
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~o- venie;1temente. 

La imposici6n legal del descanso de la madre, antes 

y ~espués del parto, ha de traer consigo el deber de ar

bi- rar, el medio de subvenir a la mantenci6n de la obre-

ra durante ~os días que la naturaleza le exige descanso, 

puf;sto qt1e, en esas condiciones, ~s cuando más ha menes-

tei ayuda. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo, informada en estas 

ideas, ha consagrado en sus artículos 79 y 110 estas ---

protecc:iones. 

¿Pero en lo que se refiere a los gastos inherentes-

al alwnbramiento, medicinas, ate., cuál es el auxilio -

' qu~ más eficazmente llena su objeto? Indiscutiblemente -

el seguro de maternidad. 

¿y qué decir de los riesgos.de vejez e invalidez --

como problemas, que reclaman una eficaz organizaci6n a -

efecto de ser debidamente protegidos? Que !lU estudio, --

como garant!a, abarca no solamente situaciones limitadas 

e individuales, sino que comprende cuestiones de índole-

colectiva social. 
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LOS SBGUROS SOCIALES OBLIGATORIOS DE VEJEZ Y MUERTE EN 

Fecha de su A quienes 
Pa!s Carácter 

lnt1ti.i:;uci011 Comprenden 

!Julgai:ia 1924 Seguros Oblig~ Todos los asa--

rios lariados. 

Checoslovaquia 1924 Todos los obre-

ros manuales. 

Rumi:.nia 1912 Asalariados de 

la Industria 

Rusia 1922 Todos los asa--

lariados. 

Y\lSIOSlavia 1922 Todos los asa--

......... lariados • 

SEGUROS OBLIGATORIOS DE ENI'ERMEDAD Y MATERNIDAD EN LOS 

D!STIHTOS P.l'\ISES, 

Bulgaria. 

Fecha de su 

Institución 

1918 y 1924 

Carácter 

Seguro Oblig,!!_ 

torios 

A quienes 

Comprenden 

Asalariados de 

la Industria -

comercio y agricultu 

ra. 
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Checoslovaquia 1919 

Hungría 1907 

Letonia 1912 

Rumania·.· . 1912 

Rusia 1912 y 1922 

Yugoslavia 1912 

SEGURO DE ACCIDENTES 

Asalariados de la 

Industria y el C.2, 

mercio 

Asalariados de la 

Industrial. 

Asalariados de la 

Industria. 

Todos los asalaria-

dos. 

Todos los asalaria-

dos. 

NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS SEGUROS. RESUMEN 
' 

DE: lfüVUE INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

NW1lero de personas 
Pa!s Año 

Beneficiadas. 

Checoslováquia 1928 1.687 ,983 

Hungr!a 1930 l. 285' 379 

Polonia 1928 3,677,618 

Rumanía 1929 79,915. 



C A P I T U L O III 

DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO 



3.1. ADOPCION DEL SISTEMA DE SEGUROS SOCIALES EN MEX!CO 

Una fuerte corriente de opinión pugna por la inter 

nacionalizaci6n de los seguros sociales, con miras al -

e~tablecimiento de principios generales que los normen 

y regulen, sin pretender unificar la vida social tan va 

ria y distinta en todos los pueblos. 

La universalizaci6n de las Institucion:esaseguradQ. 

ras, reposarían sobre conceptos generales, que en mane-

ra alguna opusieren dificultades al desenvolvimiento i~ 

terno de. la vida de cada Naci6n, y sin monoscabo de la- · 

vida de la patria. 

La aspiraci6n se condensa, en el propósito de lo--

grar un mínimo de bienestar en favor d~l individuo, sea 

cual fuere su nacioralidad y el pa!s en que trabaje, a

fin de que no haya diferencias que s6lo se inspiren en-

el factor ético o geográfico. 

Además, al internacionalizarse las operaciones de-

seguros, se logra una mayor amplitud en la aplicaci6n -

de la ley de los grandes nelrneros, segan la cual los prQ_ 

o~ 
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medios de probabilidad son tanto más exactos, cuanto ma

yor es la masa estad!stica en que s~ apo~an. 

Al obtenerse los f~utos de numerosas experiencias,

de valiosos datos estadisticos, se actaa en un terreno -

de mayor firmeza, y se alcanza el cumplimiento de las -

leyes básicas del seguro. 

El establecimiento de normas generales de pol!tica

social, con miras a un espíritu internacional, tiene l~

zos de solidaridad que permiten una mejor convivencia a 

los diferentes grupos raciales y provocan en los pa!ses 

que la necesitan, una fuerte corriente de inrnigraci6n. 

Se objetará que la tendencia actual es, precisamen

te, dadas las serias perturbaciones económicas que ago-

bien al mundo, ayudar al nacional impidiendo la campe -

tencia de los extranjeros; pero esta objeción sólo ten-

dr!a un valor transitorio, como transitoria es la cr! -

sis económica. 

Sabido as que en la vida de lo& pueblos, y sobre ·

todo en los pueblos jóvenes, la inrnigraci6n siempre ha -



sido un poderoso elemento de progreso por cuanto trae e~ 

señanzas y experiencias de indiscutible provecho. Ejemplo 

palmario es la Nación Argentina, que ha acrecentado en -

forma maravillosa su vida econ6mica, cultural, artísti -

ca etc., merced a la constante preocupación de atraer --

corrientes.de inmigración. 

¡ 

Conviene pues, en lo que se refiere a Previsión So-

cial, huir de todo exclusivismo nacionalista, procuran--

do una actuación que comprenda mayor amplitud. 

El tratado de Paz de Versa~les ha hecho la decla--

raci6n de los derechos del hombre trabajador diciendo: -

"La paz universal sólo puede fundarse sobre la base de -

la justicia social. 

Existen condiciones de trabajo qU'e implican para --

gran ntimero de personas, la injusticia, la miseria y las 

privaciones, lo cual engendra t~l descontento, qle la -

paz y la armon!a universal peligran. 

"Reconociendo las Altas Partes contratantes que el-
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bienestar físico, moral e intelectual de los asalariados 

industriales, es de .lmportancia esencial desde el punto

de vista internacional, han creado para la consecuci6n -

de tal fin, el Organismo perrn.imente previsto en la frac-

• ci6n la. y lo han asociado al de lu Sociedad de las Na--

cienes, 

•Reconocen que las diferencias de clima, usos y co~ 

tumbres, oportunidad econ6mica y tradición indi.tnt.rial, -

hacen dificil de alcanzar de una manera inmediata la u -

niformidad absoluta en las condiciones de trabajo¡ pero-

persuadidos como están, de que el trabajo no ha de con--

siderarse como.un artículo de comercio, estiman que exi~ 

tan m~todos y principios para la reglamentación de las -

condiciones de aquél, que todas las comunidades indus---

triales deberán de aplicar, mientras lo permitan las _, 
circunstancias especiales que pudieran encontrarse•. 

Las ideas que informan las declaraciones preinser-

tas son de máxima importancia, tanto por su valor intr!n 

seco, cuanto por provenir del famos!simo Tratado de ----

Versalles, que con slnyular entur,i.1cmo inclu}'O en su ---

trascendental documento hist6rico. 



Un valor doctrinal e hist6rico tienen asimismo las 

Organizaciones cosmopolitas: Asociaciones Internaciona-
~ 

les de· Seguros Sociales, de Luchas contra el Paro y de-

P~otecci6n Legal. de los Trabajado~es, preparando la con 

ciencia pQblica con una labor de eficaz propaganda. El

"Comité" permdnente Internacional de Accidentes de Tra-

bajo" se fundó en 1889 y dos años después, en 1891 aña-

did a esta denominación, la de "Seguros sociales" para-

adoptar en definitiva la de "Comité Permanente Interna-

cional de Seguros Sociales•. 

En la Conferencia Internacional de Berl!n en 1890-

se fundó .la "Asociación Internacional para la. Protec--- · 

ción Legal de los Trabajadores. 

1 
Conviene insertar aqu!, para concluir este capítu-

lo, las valiosas ideas que con relación a la Internaci2 

nalizaci6n de los Seguros Sociales ha expresado M. León 

Burqeois. "La interdependencia. de los diversos riesgcs

aociales tan abaoluta, que la previai6n social debe or-

ganizarse contra el conjunto de los mismos y siendo esta 

interdependencia universal, la orqanizaci6n de la Previ 

aidn Social no alcanza su objeto y su fin, más que a --
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condici6n de hacerse ella misma internacional. 



3.2. DES~ENTRALIZACION Y AUTONOMIA DE LOS INSTITUTOS DE 

SEGUROS. 

Ha sido frecuente la discusi6n acerca de si el ase-

9urado debe contribuir con su cuota en el sostenimiento-

del seguro.· 

Quienes se oponen a la aportaci6n del asegurado, h! 

cen reposar sus ideas en la consideraci6n de que el tra

bajo de los obreros es la más fuerte palanca en la pro-

ducci6n de la riqueza, y su participaci6n en la misma es 

m!nima; que por tanto, quienes disfrutan de los mayores-

proveclms, o sea los patrones, deben sufragar los gastos 

de los seguros, reitegrando, as!, una parte de lo que --

han retenido a los obreros. 

Indiscutiblemente que hay un fondo de verdad en las 

anteriores afirmaciones, pero razones más atendibles nos 

inclinan a aceptar la participaci6n econ6mica del asegu
• 

rado, ya que ella se traduce en su beneficio, si se a---

tiende a que establece un lazo, que lo ligará más estre

chamente con la Instituci6n de los Seguros Sociales, ---

teniendo derecho a intervenir en su administraci(n, 8Vi-

tanda abusos que pudieren ocurrir. Además, los asegu ---
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rados recibir&n loa beneficios de loa seguros, no como
una caridad, sino como un derecho. 

Si exceptu&mos pues los accidenteo y enfermedades

profesiona les, reconocemos como buenas, las medidas que 

tiendan a hacer de las cuotas de los seguros una fuente 

de los Seguros sociales; pero en la inteligencia de que 

dichas cuotas, est~n en consonancia con sus condiciones 

econ6micas. 

LOS SEGUROS SOCIALES Y LA CUOTA DEL PATRON 

La participaci~n del patrón, en el sostenimiento -

de los Seguros Sociales, se inspira en motivos-tan pal-

mariamente justos, que su inovaci6n resulta incontro---

vertible. 

Es innegable, que para que las empresas obt_engan -

mayores rendimientos, se requiere la buena salud de los 

obreros, pues s6lo as! ee estar& en condiciones de con

seguir un trabajo eficaz, que reporte ventajas.aprecia

bles en la producci6n. AdP.m~s, esta runta no proviene -

personalmente del patr6n, sino que son los mismos con-

aumidores quienes soportan estas cargas, puesto que el-



patr6n, sin duda alguna, las calculará en sus precios, 

como calcula los demás gastos1 as! el patr6n no e1:1 más 

que un itermediario y las cargas las soportan la colee 

tividad. 

Gonzc1l~z Posada a este respecto dice; "El patr6n

con su cotizaci6n, no hace más que entregar una parte-
' 

del salario que debe al obrero; cuando un riesgo se --

produce, el auxilio, la prestaci6n que el seguro pro--

porciona, no es otra cosa que una parte del salan.o que 

ha sido acumulado con este objeto. La prima pues, qu~ -

po.r sevuro abona el patr6n, s6lo es una parte del sala

rio. A juicio de Korkish, continua siendo la teoría 

básica y fundamental del Seguro Social, está de que el

salario no es sólo el precio del trabajo, calculado se-

gGn el nt1mero de horas que se emplean en el mismo, sino 

además, el 11nico ingreso del pobre y p,pr tanto, el ' ;-

ficiente para sostenerlo en todos los peri6dicos dE n-

capacidad en que se pueda encontrar". Estas palabn' 
• 

descansan en sanos principios sociales y en raciona 

comprensi6n de la realidad, y son la más cabal cont 

taci6n que se pueda dar, a quienes opongan resiRtP~ ~

en este asunto. 
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LOS SEGUROS SOCIALES Y LA CUOTA DEL ESTADO 

La intervencid~ del Estado, no solamente debe proc~ 

rar la organizacidn de los Seguros Sociales, sino que a-

más de ello, y de hacernos obligatorios, debe partici 

par en los gastos de los mismos, a fin de asegurar su 

éxito. 

Incumbe al Estado velar por los intereses sociales-

adoptando medidas que importen una eficaz proteccidn y -

que se resuelve en beneficio de quienes por la !ndole de 

su trabajo y por la estrechez de su capacidad econ6mica, 

se encuentran expuestos a tantos riesgos. El Estado, que 

no escatima su acci6n protectora cuando se la requiere,-

para las diversas manifestaciones de la iniciativa par--

ticular; que propende al desenvolvimiento de las altas -,, 
tendencias del espíritu, aan en aquello que s6lo puede -

beneficiar a una parte restringida de la Sociedad; que -

ayuda a la celebracidn de fiestas y regocijos populares; 

que derrocha dinero en obras de m!nima importancia, de -

resultados problemáticos, no puede considerar penosa la-

aportaci6n que concurria,~ a su~Vitidr la situaci6n Jsaz-

angustiosa y deprimida de los econ6micamente débiles. De 

ah! que el concurso del Estado, en tan loable actividad-



ala que estan vinculados los intereses sociales, resulte 

benéfica y justa, por cuanto atiende nobles impu1sos de

bienes.tar colectivo. 
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3.3. DISPARIDAD DE CRITERIO EN CUANTO A LA PROTECCION 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Grande aceptación tiene en la actualidad, la doc-

trina que sustenata, en lo que se refiere al sostenimi

ento econ6mico de los Seguros Sociales, la contribu---

ci6n tripartita: el asegurado, el patr6n y el Estado. -

Desde luego se estima, que repartidas as! las cargas del 

Seguro, responde éste a un amplio criterio de justicia

y de equidad, y sobre todo, se facilita su mejor orga-

nizaci6n dándole firmeza y estabilidad. Sin embargo, el 

liberalismo clásico por una parte y el Socialismo por -

otra, sostienen a este respecto ideas diversas. Dice el 

primero, que es el individuo quien tiene que preocupar

se por todo lo que a previsi6n se refiere, que a él le

corresponde velar por sus propios intereses y por tanto, 

asegurarse con sus personales r'ecursos econ6micos, en -

todos los casos de riesgos en la vida del traba)o. Par

tiendo del concepto de socializaci6n de la riqueza, de

la postestad del Estado de ordenar la vida económica, -

las escuelas socialistas afirman, que el sostenimiento 

de los Seguros Sociales debe ser cubierto por el Esta -

do y formar parte de los gastos generales de éste. 



Con~ecuentes con la primera doctrina, la de la--

contribuci6n tripartita, y que es la que aceptamos, ~a 

cernos en"las siguientes l!neas algunas consideraciones 

que estimamos conveniente apuntar. 



3.4. DISPERSIDAD DE ESFUERZOS. 

En el art!culo ,O de la Ley del Se9uro Social, ae -

establece que el trabajador asegurado que contraiga 

matrimonio, tiene derecho a recibir una ayuda para los-

gastos inherentes a aquel, si cumple determinados requi

sitos, agregando que si ha dejado de pertenecer al r~gi

men obligatorio del seguro, conservará sus derechos a -

dicha ayuda durante 90 d!as, contados a partir de la --

fecha de la cornunicacíon del aviso de su baja como ase-

gurado. 

Tal precepto suscit6, en el Instituto Mexicano del

Seguro Social, el problema de determinar si ese plazo -

debe computarse por d!as naturales, o considerándose 

dnicarnente los d!as hábiles. 

El Consejo Técnico de dicho Organismo estiln6 que 

los d!as de referencia, deben entenderse dtiles o la 

borables, en el acuerdo ndmero 103244, tomando en la 

sesi6n correspondiente al 3 de Septiembre de 1962, que-

a la letra dice lo siguiente. 

"Se deja sin efecto el acuerdo 87127 de 12 de Ju--

nio de 1961, por el cual este Consejo Técnico ne96 la --
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ayuda para gastos de matrimonio solicitada por Alicia

Sober6n Haro, cédula No. 150-32-2665, para el efecto -

de que el Departamento de Prestaciones en Dinero, die-

te nuevo acuerdo en relaci6n con la solicitud para 9a~ 

tos de matrimonio, formulada por dicha señora y dicte-

la resoluc~6n que corresponda, pero teniendo en cuenta 

que dicha señora, si encontraba dentro del periodo de-

' conservaci6n de derechos establecidos por el art!culo-

90 de la Ley del Seguro social". 

En nuestra opinión, el plazo a que se ha hecho -

referencia debe computarse por d!as naturales y no por . 
d!as hábiles, por las siguientes consideraciones: 

Los términos que establecen las leyes son de dos

clases 1 

.. 
Aquellos que conciernen a la creaci6n, conserva--

ci6n, modificación o extinción de un derecho substant! 

vo, y aquellos. que se establece~ para el ejercicio de

esos derechos. En otras palabras, existen plazos que -

regulan la situaci6n jur!dica·objetiva de una pérsona, 

y térm~nos judiciales o procesales tiJados para hacer 

valer esos derechos ante los tribunalés. 
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Ahora bien, esos plazos o tarainos se rigen, se-

gdn au naturaleza, por normas diferentes. 

As! lo ha establecido la Suprema Corte da Ju1ti-

cia de la Nacidn en la siguiente ejecutoria: 

TERMINOS.- Las disposiciones del Cddigo Civil, e! 

tablecen los derechos, ~· las del de Proce-dimientos del 

ramo, la forma para ejecitarlos; no es la mis~o un 

término de derecho, que un término judiclal; entre las 

leyes sustantivas y adjetivas, hay hondas diferencias-

esenciales que las distinguen, no pudiendo, por tanto, 

aplicarse indistintamente cualquiera de las dos, sino

la congruente; es decir, la que encaje perfectamente en 

el caso de que se trate, Cuando la ley sustantiva est~ 

blece términos, los establece para~ adquisicidn o p~ 

ra la pérdida de algdn derecho, y la Ley adjetiva para 

el ejercicio de esos derechos y de los demás que esta

blece, y estos Qltimos, tienen que clasificarse entre

los términos judiciales, en los cuales no pueden conta1 

se los domingos y días de fiestas nacionales; sin que

para descontar tales d!as, sea necesaria la instancia

de parte. Cuando el Cddigo Civil señála una pena, por

haber dejado transcurrir un plazo dc=dc que pudo ejer-



citarse un derecho y no se ejercitó, die!~ 1 sanción 

be interpretarse de modo estricto y aplicarse sólo al 

caso preciso y concreto señalado por la Ley. La prcs

cripci6n negativa se rige, por las disposiciones de -• 
la Ley sustantiva, y la prescripci6n para el ejercicio 

de un derecho, por las de la ley adjetiva: y cuando -

se trata de esta última, y la ley procesal calla, pa-

ra el c6mputo del término deben aplicarse las reglas-
' 

generales establecidas en las leyes de procedimiento, 

que previenen que en ningún término judicial se com--

puten los domingos y d!as de fiesta nacionales. 

Expuesto lo anterior, cabe señalar que los tér-

minos procesales, o sea, aquellos que se fijan para -

regular el derecho adjetivo, especialmente cuando se-

determtnan por d!as, se computan siempre considerán--

dose ú11icamente los que son hábiles; pero no as! los-

plazos que el dere .;ho sustantivo señala en función de 

una situación jurídica, que se cuentan por d!as de 

calendario. 

En efecto, el Código Federal de Procedimientos -

Civiles, en su att!culo 286, expresa que •en ningGn -

t6rmino, se contaran los d!as en que no puedan tener-
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lugar las actuaciones judiciales, salvo disposici6n

contraria de la ley. Cuando en uno o mas d!as, den--

tro de un término, np haya habido de hecho despacho-

en el tribunal, se aumentar4n de oficio con la debí-

da oportunidad para que no haya interrupci6n al tér

mino, los d!as en que no hubiere habido despacho. --

Esta resoluci6n no. es recurrible". 

La Ley Federal del Trabajo, en su art!culo 453, 

previene que "en ningün t~rmino señalado por d!a, se 

contarán aquellos en que no puedan tener lugar actu~ 

cienes ante la Junta. Tampoco se contar4n los d!as -

de vacaciones•. 

Finalmente, el Código Fiac~l de la Federaci6n -

establece, r·" "'' q,-ttculo 74, que •en los términos -

procesales. Fijados en días por las disposiciones -

generales o por las autoridades fiscales de la Fede

ración, se computar&n s6lo los dlas h4biles, consi-

der&ndoae as! aquellos en que se encuentran abiertas 

al pdblico las oficinas. La existencia de personal -

de guardia, no habilitará los d!a.a en que ae su.spen

dan las laborea. Loa termino• a que este articulo se 



refiere,. principiarán a correr el d!a h~bil, siguieg 

te a la fecha en que surta sus efectos la notifica-

ci6n, o en que se realicen los hechos a las circuns

tancias que las disposiciones legales o las resolu-

ciones administrativas prevengan". 
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CAPITULO IV 

CRITICA DEL AC'l'UAL SISTEMA DB SEGURIDAD 

SOCIAL EN MEXICO 



4.1. NO OBEDECE A LA IDEA INTEGRACIONISTA EXPRESADA 

POR EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL EN SU TEXTO 

ORIGINAL. 

Artículo 123. El congreso de la Uni6n de las Le-

gislaturas.de los Estados deberán expedir leyes sobre 

el trabajo, fundadas en las necesidades de cada re -

g16n, sin contravenir a las bases siguientes, las cu~ 

les regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, --

empleados, dom~sticos y artesanos y de una manera ge-

neral todo contrato de trabajo. 

LAS NORMAS PROTECCIONISTAS SON: 

I.- Jornada máxima de ocho horas. 

II.- Jornada nocturna de siete horas y prohibi

ción de labores insalubres•y peligrosas 

para muj:res y menores de 16 años, y de 

trabajo nocturno industrial • • 
III.- Jornada m4xima de seis horas para mayores-

de 12 y menores de 16 años. 

IV.- Un dla de descanso por cada seis de traba-

jo. 

v.- Prohibici6n de trabajos flaicoa considera-
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bles para la1 mujeres antes del parto y -

descanso forzoso despuGa de ~ate. 

VI.- Salario m~nimo para satisfacer las necesi

dades normales de los trabajadores. 

VII.- Para trabajo igual salario igual. 

VIII.-Protección al salario m!nimo. 

IX.- Fijación del salario m!nimo y de las utili-

dades por comisiones especiales, subordina-

das a la Junta Central de Conciliación. 

x.- Pago del salario en moneda del curso legal. 

XI.- Restricciones al trabajo extraordinario y -

pago del mismo en un ciento por ciento más. 

XII.- Obligación patronal de proporcionar a los -

trabaiadores hahitaciones cómodas e higié--

nicas. 

XIII.-Obligaci6n patronal de reservar terrenos -... , 
para el establecimiento de mercados pGbli--

cos, servicios municipales y centros recre~ 

tivos, en loa centros de trabajo, cuando su 

poblaci6n exceda de doscientos habitantes. 

XIV.- Responsabilidad de los empresarios por los 

accidentes de trabajo y enfermedad profe-

sionales. 



XV.- · Obliqacidn patronal de cumplir los precep

tos sobre higiene y salubridad y de adop-

tar medidas preventivas de riesgos del tra 

bajo. 

XVI.- Integracidn de Juntas de Conciliacidn y---

• Arbitraje, con representantes de las cla-

ses sociales y del gobierno. 

XVII.- Responsabilidades patronales, por no some

terse al arbitraje de las juntas y por no

acatar el laudo. 

XVIII.-Estabilidad absoluta para todos los traba

jadores en sus empleos, que cumplan con -

sus deberes y obligacidn patronal en los -

casos de despido injusto, a reinstalar al 

trabajador o a pagarle el importe de tres

.meses de salario. 

XIX.- Preferencia de los cr~ditos de loa traba-

jadores sobre cualesquiera otros, en loa -

casos de concurso o de quiebra. 

xx.- Inexigibilidad de las deudas de los traba

jadores por cantidade1 que excedan de un -

mes de sueldo. 

XXI.- Servicio de colocacidn gratuita. 

XXII.- •roteccidn al trabajador que sea oantr~ta-
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do para trabajar en el extranjero, garan

tizándole gastos de rapatriaci6n por el -

empresa:i;,io. 

XXIII.- Nulidad de condiciones del contrato de 

trabajo, contrarias a los beneficios y 

privilegios establecidos en favor de los

trabajadores, o a renuncia de derechos -

obreros. 

XXIV.- Patrimonio de familia. 

XXV.- Establecimiento de cajas de seguros po -

pulares, de invalidez, de vida, de cesa-

ci6n involuntaria del trabajo, accidentes, 

etcétera. 

XXVI·.- Constr"- i.1":1 ·~'.' rasas baratas e higiénicas 

para s~L adqui~idas por los trabajadores

por sociedades cooperativas, las cuales-

se consideran de utilidad social. 

Tales baaes, constituyen estatutos proteccionistas 

de todos los trabajadores en el campo de la producci6n 

econ~mica o en cualquier actividad profesional y en. -

los llamados servicios personales o de uso1.derechos -

sociales de la peraona hUllAna, que vive de 1u trabajo, 



de la cla~e obrera, para su mejoramiento económico y 

consiguientemente su dignificaci6n; derechos que de

ben imponerse en caso de vioiaci6n patronal, a través 

de la jurisdicci6n laboral de las juntas de Concili

aci6n y Arbitraje. 
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LAS NORMAS REIVINDICATORIAS SON: 

Derecho de los trabajadores a particular en las --

utilidades de las empre~as o patronos. 

Decechos de los trabajadores para coligarse en 

defensa de sus intereses, formando sindicatos, 

asociaciones profesionales, etcétera. 

Derechos de huelga profes'io'nal o i·evolucionaria. 

Huelgas l!citas. 

La trilog!a de estas normas reivindicatorias de 

los derechos del proletariado, constituyen tres ---

principios legítimos de lucha de-la clase trabajado

ra, que hasta hoy no han logrado su finalidad y me-

nos su futuro hist6rico: la socializaci6n del capi-

tal. Porque el derecho de asociaci6n profesional, no 

ha operado socialmente ni ha funcionado para trans-

formar el régimen capitalista y porque el derecho de 

huelga, no se ha ejercido con sentido reinvindicador, 

sino s6lo profesionalmente, para conseguir un "equi

librio" ficticio entre los factores de la producci6n. 

Por encima de estos derechos,·· ·5·e" ha, Í.mp~1esto la fue_;: 

za de l~ induAtri~, dPl nnmArnio y de los bancos, --



con apoyo ael Estado, que d!a por d!a consolida la -

democracia capitalista. Y el resultado ha sido el ---

progreso económico, con mengua de la justicia social

reivindicadoi.·a. 

. ' . . -.: 
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4.2. LA REFORMA CONSTITUCIONAL 1959, DEL ARTICULO 

123 CREANDO LOS APARTADOS A Y li Y SU IMPACTO 

EN LA SEGURIDAD SOCIAL MEXICANA. 

La creaci6n del Instituto Mexicano del Seguro So

cial, se debe al ilustre mexicano, Lic. Ignacio Gar 

cía Tellez, a quien algQn d!a le har4n justicia, po 

niendo su nombre al lado del Presidente de la Repd 

blica, Manuel Avila Camacho·, que fue el fundador. 

La nueva Ley del Seguro social, proyectada por -

el Presidente Luis Echeverr!a en el año de 1973, su--

pera a la anterior, prohijando principios de solida -

ridad social, haciendo extensiva la seguridad social -

a los campesinos y a los económicamente débiles, y 

creando no sólo seguros obligatori~ sino voluntarios, 

por lo que constituye un nuevo impulso progresista. 

Merece destacarse también, la labor ·administra--

tiva llevada a cabo por el Director del Instituto ---

Mexicano del Seguro Social, el distinguido abogado --

Carlos G~lvez Betancourt (1970-1976), quien al apli--

car con sentido revolucionario la Ley, como coautor -

de la misma, extendi6 los beneficios de la seguridad -



social a los campesinos e impuso los principios de -

la solidaridad social, otorgando~ervicios a los que

no tienen capacidad contributiva • 

• 
Esta ley debe considerarse, complementaria de la 

Declaracidn de Derechos Sociales, por sus objetivos y 

finalidades. 

La primera Ley de Seguridad Y. Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, entr6 en vigor el 1•-

de enero de 1960, en concordancia con el r~qimen de -

seguridad social consignado en el apartado B del ar-

t!culo 123 Constitucional, inspirado en la base so---

cial del apartado A, que contiene la fracci6n XXIX, -

de do~de emerge el derecho de la seguridad social, --
' 

creándose el Instituto de Seguridad y Servicios Soci~ 

les de los Trabajadores del Estado. 

Las reformas sociales dltimas, expedidas por el

Presidente de la ~epdblica licenciado Luis Bcheverr!a 

Alvarez, son de un viqo~oso contenido social para la

seguridad de los servicios del Estado, en lo relativo 

a vivienda y mejores preatacione• de c:artcter 90eial. 
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En 1976, el Presidente Echeverr!a extiende la se

guridad social, a los elementos que integran las fuer

zas armadas mexicanas de aire, mar y tierra, identi--

fic4ndolas con los trabajadores y campesinos mexica--

nos, de donde originariamente eman6 el Ejército Mexi~

cano de la Revoluci6n, por lo que con la nueva legis-

laci6n de seguridad social de las fuerzas armadas, $e

integra el Derecho de la Seguridad Social en ~uestro -

pa!s. La nueva ley fue promulgada el 28 de mayo de ---

1976. 

Siguiendo la teor!a del derecho de la seguridad -

social, que se deriva del mensaje y textos del art!--

culo 123, la nueva legislaci6n de seguridad social --

para las fuerzas armadas mexicanas, crea con carácter

de organismo prtblico descentralizado, el Instituto de

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, -

cuyas, funciones sociales se concretan a la prestaci6~ 

y administraci6n de servicios de carácter social para

los miembros de las fuerzas armadas, as! como para la

administraci6n de fondos con destino específico, y de

los recursos del Fondo de la Viv1enáa para las propia~ 

fuerzas, entre las principales. 



La ~structura del Instituto, con sus caracter!s

ticas espec!ficas, son similares a la de los institu-

tos de los trabajadores en general y de los empleado~ 

p~blicos, y en ejercicio de sus funciones se cobijan-

con la misma teor!a social del art!culo 123, de donde 

se deriva la integraci6n de dichas leyes, principias

e ideolog!as, en normas que constituyen nuestro dere-

cho de la seguridad social. 

Asimismo, se les protege a los miembros del Ej~E 

cito por el Instituto, mediante sistemas de ventas a-

bajo precio, tipificando beneficios en centros de seE 

vicios, hoteles de tránsito, casas hogar para retira-

dos, centros de bienestar infantil, becas, escuelas,

créditos de capacitaci6n, centros deportivos y de re-

creo, servicios de orientaci6n, servicios médicos, --

etc., constituyendo una magn!fica reglamentación para 

hacer efectiva la seguridad social al Ejército. 

" En relaci6n con la nueva Ley del Seguro Social,-

promulgada el 27 de diciembre de 1974, en un simposio 

sobre la misma se expuso: 

"La ,Teorá Integral es una nueva ciencia, que --

'ti'ene por base la Declaraci6n de Derechos soc1alei; áf: 

l ~., 
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1917 y explica e investiga el artfculo 1231 es decir, 

el Derecho· Mexicano del Trabajo y de la Previsi6n So

cial, y ahora su complemento: la Declaraci6n del De-

recho de la Seguridad Social de 1973, consignada en -

nueva Ley del Seguro Social, formulada por el Presi-

dente de M~xico licenciado Luis Echeverr!a Alvdrez. 

Que la Constituci6n mexicana de 1917, fue la pri 

mera en el mundo en consignar derechos sociales es ya 

un apotegma. Sin embargo, hay discrepancias entre los 

juristas en cuanto a la definici6n del Derecho Social: 

unos lo hacen de una forma, otros en otra; pero Méxi

co ha iluminado al mundo con sus luces sociales, y a

eso me voy a referir más adelante. 

Desde 1917 en nuestro país se cre6 un estatuto -

de la rn4s alta jerarquía, formul4ndose la Declaraci6_!! 

de derechos sociales en un solo precepto de la Cons-

ti tuci6n: el artículo 123. En él encontramos las l!-

neas maestras de un Nuevo Derecho Social Positivo, 

que desprtes ha recogido el mundo y las ciencias de la 

cultura que divulgarnos. A pesar de ello, los jurista5 

no le han dado la leg!tima interpretación social guc

merece. Nuestra tarea es, pues, enseñar y divulgarlo. 



4.3. LA INFLUENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACTUAL EN 

LA DESINTEGRACION DE LA CLASE OBRERA. 

El Derecho Social del Trabajo es exclusivo de los 

trabajadores y por consiguiente no deben incluirse en-

~l los "Derechos" que pueden tener los patronos, em--

presarios, capitalistas y, en ge~eral, explotadores y

esclavistas: tampoco mencionaremos ninguna disposici6~ 

de las leyes que se dicen reglamentarias del art!culo-

123 y que comprenden derechos en favor de la clase ca

·pitalista, salvo las disposiciones generales sobre "e-

quilibrio" y "justicia social" •• En contraposici6n a --

la teor!a de distinguidos profesores mexicanos sobre -

el derecho del trabajo y con objeto de dar una imágen-

completa de lo que es la disciplina social del trabaj~, 
1 

mencionamos a los q·ie incluyen indebidamente dentro --

del derecho del trabajo, los "derechos" de los patro--

nos o empresarios, hasta el grado de considerarlos co-

mo "garant!as sociales", lo cua~ es inadmisible por -

. todos conceptos. 

En primer lugar, MARIO DE LA CUEVA, al referirse

ª la justificaci6n de la irnperatividad del derecho del 

trabajo que resulta de la naturaleza misma de las re--
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laciones econ6micas de producci6n, declara textual---

m~ntei 

"La justificaci6n de la imperatividad del dere-

cho del trabajo resulta de la naturaleza misma de las 

r~laciones económicas de producciOn: las relaciones -

entre el capital y el trabajo, dijimos en unos rengl~ 

nes anteriores, son necesarias, pues no puede conce--

birse que el capital se neg·ara a utilizar al ·trabajo, 

ni ~ste a aqu~l, y la más elemental justicia exige --

que se fijen los derechos m!nimos de uno y otro, que-

fundamentalmente son, respecto al trabajo, un deter--

minado nivel social para cada trabajador y la defensa 

de su salud y de su vida y para el capital, el respe

to a la propiedad privada y el derecho a percibir un~ 

utilidad razonable". (5) 

NESTOR DE BUEN, inspirado en lo expuesto anteri

ormente, es todav!a más radical, cuando dice categori 

camente lo siguiente: 

·--------- -----
(5) rnEi,rA, ~rin. c'I~ 111 •• Derecho Mexicano del Trabajo, 

. . , , ,. ,. ~ .,. ·,· ·' . . . 
·EdH .• ··PorrOa~ MéX'ico, ·1969;. Tomo II, pag. 171. 



•El derecho del trabajo no s6lo protege a los tra

bajadores, sino que, inclusive, hay garant!as sociales-

en favor del capital• (6). 

T..os anteriores conceptos, revelan claramente que -

m~s que explicar lo que es el derecho del trabajo, con-

funden ~ste con un supuesto DERECHO-PATRONAL: no obs---

tan te, la •nitidez" de su pensamiento al respecto, pre
• 

sentamos a continuaci6n sus concepciones de derecho del 

trabajo: 

El primero de los profesores mencionados define -

"el nuev9 derecho del trabajo como la norma que se pro

pone realizar la jueticia social en el equilibrio de -

las relaciones entre el trabajador y el capital•. 

Esta definici6n es calificada por de BUEN corno be

llis!ma, tan bella como la Venus de Milo, pero le fal--

tan los brazos; pues él mismo reconoce que es inccmple-

ta, porque excluye de los conceptos antag6nicos trabajo 

y capital, que son válidos solamente para una especie,-

desde luego la m4s importante, en las relaciones latJ--

---------------------------- --
(6) BUEN, Nestor de 

M6xico, 1974. 

Derecho del Trabajo. ~dit. ?Ctr~~ 
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rales, todas aquellas relaciones que s¿ establecen en

tre quienes ejercen una profesión y sus empleados o en 

el servicio dom~sti~o, en cuyo caso la relación no es

de persona a capital sino de persona a persona. Es co

rrecta la apreciación. 

El segundo de dichos profesores enriquecen la de

finiciOn anterior, de lo que ellos creen que es dere-

cho del trabajo, diciendo: 

"Es el conjunto de normas relativas a las relaci~ 

nes que directa o indirectamente derivan de la presta

ción libre, subordinada y remunerada, de servicios --

personales, y cuya función es producir el equilibrio -

de los factores en juego, mediante la realización de 

la justicia social". ( 7) 

Esta definición es tan bella como la anterior, -

pero tampoco corresp~nde propiamente a nuestro Derecho 

del Trabajo, porque ambas suponen la existencia de un

equilibrin entre los factnre~ en juego, de los 0Ue no

pueden derivarse nunca la justicia social ni se ha de-

(7) !llm, Nestor de Derecho del Trabajo. Cdith.,Po~rga 



rivado, 'porque como explicamos en otro lugar, ésta --

tiene por objeto no sOlo la protecci6n de los dere---

chos <le los trabajadores, sino la reivindicaciOn de -

los mismos a tráves de los instrumentos de lucha ju--

r!dica, consignados en nuestra LegislaciOn Fundamen--

tal, enLr~·ellas, ~1 der~cho a la revolución proleta-

ria, ~or meuiu de la huelga general de carácter emi--

nentemente social. 

AGn cuando estas definiciones exponen con clari

dad y exactitud los caracteres genéricos del derecho

del trabajo., con fines didác~icos, explicamos que las 

normas protectoras y por lo mismo tutelares, en su -

conjunto, dignifican a los trabajadores, destacando -

el concepto de dignificaci6n como elemento propio,-

as! como que en las normas del articulo 123 se com---

prenden derechos reivindicatorios, como son, en espe-

cial, la asociaciOn profesional obrera, la huelga y -

otros, pero al mismo tiempo se proyecta el desidera-
• 

tum de estos derechos, que es suprimir el régimen de-

explotaciOn hasta consumar la socializacidn, de los -

elementos de la producci6n y de la vida misma. Tam---

bién se incluye en la norma reivindicadora el derecho 
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a la revoluci6n,proletaria, para la consumaci6n defin! 

tiva de la.so~ializaci6n, que no es otra cosa que la -

implantaci6n del soc)alisllO. Y anticip4ndonoE a la --

critica de los jurista&· burgueses, dejamos constancia

de que el derecho a la revoluci6n, para el cambio de -

las estructura$ ccon6micas y políticas pragmatica fun

damental en el art!culo 123. 



4.4 DIFERENCIAS ENTRE LAS ACTUALES LEYES DE SEGUR!-~ 
DAD SOCIAL, RESPECTO DE LAS PRESTACIONES. 

El artículo 54 de la Ley del Seguro social, dis-

pone que tendrá derecho a asistencia médico-quirdrgi-- · 

ccl, farmacáutica y hospitalaria que sean necesarias,-

la esposa o concubina del asegurado¡ los hijos menores 

de 16 años¡ el padre y la madre, cuando vivan en el -

hogar del asegurado, y los padres del asegurado falle-

cido q;1e hubieran vivido en la casa de aquél, si de--

pend!an económicamente del propio asegurado y no tie-

nen derecho por s! mismos a tales prestaciones. Todo -

ello condicionado, a que al asegurado le correspondan

tales beneficios. 

A este respecto se suscitó en el I~stituto la du

da acerca de si dichos beneficiarios púeden seguir ~e

niendo ese car!cter, en los casos en que el aseguraJo

se encuentre enfermo y disfruta~o de atención médica

y subsidios, 'o si tlnicamente cuando éste estuviera tr~ 

l:>aj ando l' cotizando. 

Bn un estudio elaborado aobre el particular, el -

Sr. Lic. Juan Garzdn .-rez e•ti.lllS que las situaciones-
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de hecho y de derecho necesarias para que los familia-

res beneficiarios de un trabajador tcng~n derecho al-

suministro de servic~os m~dicos, subsisten cuando el -

asegurado se encuentra enfermo y gozando de las pres-

taciones que establece la Ley, por lo cual los dere---

cho-habientes rle que se tr~ta, conservan la misma si-

tuaci6n jur[dica que existía en el supuesto de que el-

trabajador asegurado se encontrará laborando y pagando 

aportes. 

Este criterio, fue el sustentado por el Consejo -

T~cnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en -

acuerdo namero 91 235, tomado en la sesi6n correspon--

diente al d!a 23 de Octubre de 1961 que a continuaci6n 

se transcribe: 

,, 
I.- Los beneficiarios de un trabajador asegurado, 

cuando este se encuentra enfermo y gozando de las pres 

taciones que por 52 y 26 semanas de ampliaci6n le 

concede el artículo de la Ley, tienen derecho a los 

servicios que señala la fracci6n I del artículo 51, en 

las mismas condiciones que cuando el trabajador se en-

cuentra laborando y cotizando. 

II."Comuníquese el texto del presente acuerdo a -



las subdirecciones Téc'nica y Médica, Departamentos de

Prestaciones en Dinero, de Servicios Médicos del Dis-

trito Federal y Vigencia de Derec ...... .,, para ~u debidÓ -

cumplimiento. 

Para los efectos del pago de las cuotas, necesa-

rias para el sostenimiento del régimen del seguro so-

cial, asf. como también para el otorgamiento de las --

prestaciones respectivas, se establecen en la Ley de -

diversos grupos de salario, en los que quedan compren

didos los trabajadores asegurados de acuerdo con la -

remuneración que perciben. 

En relación con lo anterior, el artículo 24 de la 

Ley del Seguro Social dispone que •cuando encontrándo

se el asegurado al servicio de un mismo patr6n, ·se mo

difique el salario estipulado, el cambio de grupo res

pectivo se hará hasta el comienzo del período pr6ximo

siguiente de pago de su cuota•. 

El articulo 14 del Regl~ento de Afiliaci6n dice

ª su vez que "las modifi'caciones al salario que impli

can cambio de grupos, surtir!n sus efectos, para el -

entero de las cuotas y el sU11inistro de prestaciones -
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en dinero, a partir del bimestre inmediato siguiente -

al de la fecha en que el cambio hubiere ocurrido". 

Finalmente, el artículo 9° del Reglamento para el 

Pago de Cuotas, establece que "cuando sin variar de 

patrón se modifique el salario de un asegurado, dando

lugar al cambio de grupo de cotizaciones de éste, tal

carnbio surtirá efectos a partir del bimestre inmediato 

siguiente a la fecha en que ocurra la variación". 

Ahora bien, existe~ casos en los cuales, encon--

trándose el trabajador incapacitado temporalmente para 

el trabajo y gozando del pago de un subsidio, por par

te del Instit. 1 l!.:>:icano •lel Seguro Social, la empre

sa a la que presta sus servicios le aumentará su re--

tribuci6n, modificándose el grupo de salario con el -

que estaba registrado. 

En tales supuestos, podría pensarse que el Insti

tuto Mexicano del Seguro Social está obligado a otor-

gar el subsidio correspondiente, con base en el nuevo

grupo de salario que resulte de dicho aumento, a par-

tir de la fecha en que, de acuerdo con las disposicio

nes transcritas, •urte efecto• en nuevo grupo de sala-



rio, o SecJ;, el siquiente bimestre de aquel en que se -

llevó a cabo la modificaci6n del salario; pero ello no 

es as!, porque los preceptos mencionados contemplan el 

caso de los trabajadores asegurados, que continGan en

servicio activo; pero no el de los trabajdores que 

antes de reqlizarse la modificaci6n al salario, esta-

ban ya incapacitados para el trabajo, cuya situación -

es diferente. 

En efecto, al quedar comprendidos los trabajado-

res en un nuevo grupo de salario, tanto las cuotas co-

mo las prestaciones se calculan con base en éste; pero 

s6lo tratándose de los padecimientos que se verifiquen 

con posterioridad a la vigencia de tales grupos de sa

larios y cuando las cuotas se perciben realmente de -

acuerdo con los mismos. Sin embargo, en,la hip6tesis -

que se considera, 'a realizaci6n del siniestro es an-

terior a la fecha en que el nuevo grupo de salario en

tra en vigor y además no existe pago de cuotas con ba

se en el nuevo grupo, sino hast~en tanto desaparezca

la incapacidad del asegurado, cualquiera que sea su -

duraci6n , supuesto que la obligación de cotizar s6lo

existe cuando se percibe el salario. 
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El doctor Emilio Schoembaum y el Lic. Juan Gar--

Pérez en un estudio elaborado a este respecto, ex-

pr~san lo siguiente: 

"Todo seguro-privado o social se basa en el prin

c1 :•io ·de que, ocurrido ya el siniestro, no se permiten 

mo.lificaciones de las condiciones, segQn las cuales, -

se concluy6 el contrato, tratándose del seguro priva-

do, ni las modificaciones del salario y de otras modi

ficaciones que aumentarían las cuotas de las prestaci~ 

nes del seguro social, después de formalizarse el ase-

guramiento de éste. 

Las prP.Rtaciones en dinero del seguro social mex_!: 

cano, como t.lh ._oi.i..i;; .1.as ley as de seguridad social, se

conceden cumplidas ciertas condiciones y sus cuant!as

se basan fundamentalmente en el salario asegurado, que 

es la base para las cotizaciones y para el cálculo de

las prestaciones1 pero no en el salario efectivo en la 

f P.cha del siniestro, que puede ser substancialmente 

diferente. 

Por otra parte, si las modificaciones al salario

que determinaran un cambio del qrupo, se tuvieran en -



consideraci6n para aumentar los subsidios correspo~-

dientes a los trabajadores asegurados, que antes de -

dicha modificación se encontraban incapacitados para

el trabajo, habría la posibilidad de que se cometie-

ran frau~es en perjuicio de la institución aseguradora, 

pues b~s¿aif~ que un patrón inescrupuloso manifestara 

un salo1._r.iá;~a~ to en presencia de enfermedades de larga 

duraC,i6n1 a'.sabiendas de que no va a cubrir las cuo-

tas '· re!3peCtiVaS durante el tiempo del padecimiento I -

para ~'1ie el obrero disfrutara de subsidios. muy altos, 

que no se hallan en armonía con el salario real que -

ha estado devengando. 

Por ello el Consejo Técnico del Instituto Mexic~ 

no del Seguro Social, en la sesión celebrada el día -

11 .de Noviembre de _1957, dictó el acuerdo Ntímero ----

50260 que textualmente dice: 

I.- Cuando .durante la incar.a~idad de un trabaja-

dor el patrón dé aviso al Instituto de cambio de sala 

rio base del seguro, que represente 9ambio de grupo,-

tal aviso no surtirá efectos para la finalidad del r~ 

gimen del seguro social, mientras dure la percepción-

del subsidio por el asegurado". 
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CAPITULO V 

INTENTOS PARA INTEGRAR LA 

• SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO 



· 5,1. LAS IDEAS DEL PROFESOR GONZALEZ DIAZ LOMBARDO. 

La idea del Derecho SociaL ~exicano se funda en -

la necesidad de proteger a los débiles, obreros, camp~ 

sinos, menores, 111ujere1:1, débilt:!s, económicos 'l por --

consiguieJOL<:: J. los grupos de que fuLIHd !Jd.Li:.e, frtin1..e ~ 

los patrones o empresarios; latifundistas, en una pal~ 

bra explotadores. 

MARIO DE LA CUEVA.En su idea del Derecho Social -

sigue el pensamiento de RABRUCH a quién considera el -

visionario del Derecho Social del Porvenir: (8) NESTOR 

DE BUEN también expone ideas del Derecho Social, pero

tampoco lo define concretamente. (9) 

( B l CUEVA. Mario de la 

(9) 1 i:vm, Nestor. de 
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Entre otros autores mexicanos mencionamos a LUCIO 

MENDIETA Y NU~Ez,. quién define el Derecho Social di---

ciendo que "Es el co.njunto de leyes y disposiciones -

auton6mas que establecen y desarrollan difer~nte.s ·prin 

cipios y procedimientos protectores en favor de/los i!! 

dividuos, grupos o sectores de la sociedad éC~~~Óiica-
mence débiles, para 1ograr su convivencia.'coÜ ;.Iiis· o--

tras clases sociales dentro de un orden j~~tc/,, .. (El De 

recho Social. México 1953). (10). 

En tanto que Francisco González D!az Lombardo, --

mas apegado a las ideas de RADBRUCH, al referirse al -

Derecho Social como derecho igualador y nivelador de -

las desproporciones, dice: 

"Es una ordenaci6n de la sociedad en funci6n de -

una dinamica, teleol6gicamente dirigida a la obtenci6n 

del mayor bienestar social de las personas y de los -

pueblos, mediante la justicia social." ( 11) • 

(10) flENDlfil'/\ y Jl1Jf1EZ, Lució ... El Derecho Social. 

Editorial Porraa, M~xico, 1953' 

( 11) ~ZJ\IEZ DIAZ mlilA.RIX); Francisco 

cho SucJ.al. lit:m. Üt:1 iWu':fculu::.. 

Editorial Porraa, ~~xico, 1953. 

Dere-



SER~IO GARCIA RAMIREZ, en diversos estudios mono

gráficos, siguiendo a RADBRUCH, tambi~n presenta el -

Derecho Social proteccionista como una nueva concepci

ón del hombre por el derecho, que busca la adecuación-

de éste a su realidad social, de clase, de necesidad -

y de perfeccionamiento en la vida comunitaria como de-

recho de creaci6n autónoma, de orientación, sin dejar-

de precisar la trayectoria constitucional de los cons

tituyentes de México, de 1917, de Rusia de 1918 y de -

Alemania de 1919, llegando a juiciosas conclusiones 

en cuanto a la irrupción del Derecho Social, en las 

relaciones laborales y de seguridad social, matrimoni~ 

les y familiares, educativas y de intervencionismo del 

Poder Pdblico. (El Derecho Social, en "Revista de la -

Facultad de Derecho de México). Lo social en los sis--
1 

t~mas jurídicos e internacionales contempor4neos, (en-

"Boletín Mexicano de Derecho Compar1do". UNAM, México-

1968), con mi agradecimi.ento por meacionar y calificar 

de acertada la Constitución pol!ticJ- social del Esta-

"' do de Campeche de 1957, que forrnula1.1os y que en diciem 

bre de 1961 fue "reformada" con not-·1rio retroceso por

consigna y servilismo. Y por ~ltimo El Derecho Social, 

una nueva orientación, ("pensamient) Pol1tico, México-

1969.) (1~). 

(12) ~IA PJ\MinE?., Sergio Pena~~ ento Pol!tico, B~f-

torial, P.orrda, 1-i€xico 195'.l. 
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Certeramente, aunque de paso, Héctor Fix Zamudio, 

se ha ocupado del Derecho Social, en función del proc~ 

so del mismo, proponiendo la siguiente definición: 

"CQnjunto de normas jurídicas nacidas con inde--

pendencia, de las ya existentes, y en situación ~qui-

distante, respecto de la divisi6n tradicional del de-

recho prtblico y del derecho privado, como un tercer -

sector, 'una tercera dimensión, que debe considerarse -

como un derecho de grupo, proteccionista de los nrtcle

os más d'ébiles de la sociedad, un derecho de integra

ción, equilibrador y comunitario". (13). 

La idea Redbruchiniana del Derecho Social expues

ta elegantemente, en nada discrepa del fondo y esencia 

del penRl'lf"'i.f"lte> de los tratadistas extranjeros y naci~ 

nales mencionados, presentando como disciplina de ter

cera óimensi6n, el Derecho Social entre el Derecho Prt

blico y el Derecho Privado, incluyendo a los destina--

(13) Fix Zamudio Héctor, Introduccidn al Estudio del 

Derecho Procesal Social, en "Estudios procesa-

les en mel'IOria de C&rloa Viada", Madrid,1965. 



tarios del mismo: los n~cleos débiles para la prote--

cci6n de éstos como derecho de integraci6n que recuer

da a Gurvitch, equilibrador y comunitario, siguiendo -

a RADBRUCH, para quien la protecci6n se complementa -

con lú funci6n niveladora. Todo lo cual se relaciona -

con la socialización del derecho, que se inici6 en la! 

·postrimerías del siglo pasado, hasta su culminación --

jurídica, en códigos y leyes de nuestro tiempo: Const.!_ 

tuci6n Mexicana de 1917, de Rusia de 1918, de Alemania 

de 1919 y las demás que le siguen hasta las más moder

·nas, las de Africa. 

'l'anto por lo que se refiere al orden justo, como

ª la justicia social, el fin que se persigue es de e-

quilibrio en las relaciones h11manas para llegar a la -

nivelación de los desiguales. Tal es una de las metas

del Derecho Social proteccionista en las relaciones no 

sólo de producción, sino de todas aquellas en que sea

necesario hacer extensivos los ~erechos de los fuertes 

a los débiles, para igualarlos. Esta es solamente una

parte del Derecho Social. 
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5. 2. COMISION COORDINADORA OE SALUD PUBLICA ( IMSS 1 ---

ISSSTE, s.s.A.). 

Para coadyuvar en la bdsqueda de la eficiencia ope-

rativa de la administraci6n pdblica, el Presidente de---

la Repdblica, Lic. Luis Echeverrta Alvarez, dictó el 26-

de Junio de 1971, el "Acuerdo para promover la Capaci---

taci6n Administrativa y Profesional de los Trabajadores-

al servicio del Estado". Para cumplir con esta disposi--

ción, se creó el Centro Nacional de Capacitaci6n Admini1! 

trativa dependiente del ISSSTE, que tiene la misión de -

promover el mejoramiento administrativo, profesional, 

social y cultural de los servidores püblicos. 

Modificar la conducta del trabajador hacia actitu-

des positivas, capacitarle para que encuentre en el tra,, 
bajo un fin para realizarse, orientarlo hacia la hones--

tidad, la· libertad y la justicia, promover la ocupaci6n-

activa y familiar del tiempo libre en actividades ~ecrea 

tivas; promover al hombre hacia su integración espiri---

tual y f!sica, es la tesis que inspira esta área de ac-

ci6n de nuestro Instituto. 

Los programas que el CNCA está realizando, tienden 



a crear una imagen real de México, de sus problemas y 

de sus avances, de la dinámica que el régimen imprime 

a sus acciones en bien del pueblo. Se intenta, con --

éxito, crear unidad en torno a 1051principios revolu

cionarios, sintiéndolos en toda su magnitud social, -

en toda su·proyecci6n en bien de las masas populares, 

para contribuir a la formaci6n de un tipo de servidor 

pfiblico vinculado a la historia y al progreso de Méxi 

co. 

El CNCA es una escuela de penetraci6n en la con-

ciencia del pueblo, porque a través del trabajo cotidi 

ano, quienes asisten a sus cursos, comprueban que su-

conducta se modifica por la acci6n educativa, que se-

sienten más solidarios ante el pdblico y que cada vez 
1 

es mayor la'necesidad de poner sus esfuerzos al ser--

vicio del pueblo. 

Para que la administración pdblica sea eficaz, -

el gobierno federal ha encontrado conveniente prestar 

atenci6n especial a la práctica general de la plani--

ficaci6n, concebida como el factor determinante y que 

más influye en cualquier programa de desarrollo econ~ 

mico y social. 
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Actualmente el ISSSTE, cumple con la tarea de a

vanzar hacia una seguridad social integral, con el d~ 

ble sentido de mejo~ar la calidad del servicio, incr~ 

mentar las prestaciones, proteger a un mayor núcleo -

de trabajadores afiliados a su régimen, y extender su 

servici°J a los lugares más apartados de la República, 

donde aún existen grupos marginados carentes de este

derecho. 

En tal virtud, el Instituto se solidariza con el 

principio de que la seguridad social es un derecho 

inalienable del hombre, y por lo mismo, no podr!a ha

ber paz ni progreso, mientras la humanidad entera no

encuen t r.n 1 · 1.r'na seguridad social. 

r.a reforma administrativa implementada, implica

coordinar la modernización de los sistemas de trabajo 

en el sector público, con el cambio de estructuras -

mentales; es decir, con la capacitaci6n del recurso -

humano. 



5.3 PROGRAMAS DE SOLIDARIDAD EMERGENCIALES Y OCA--

SIONALES COMO POR EJEMPLO PARA LA POSIBLE ----

INTEGRACION DE CREAR UNA SECRETARIA DE SE-----

GURIDAD SOCIAL. 

Como -resultado de este reordenamiento, se in---

crement6 la eficiencia en todas las áreas de apoyo--

y servicios, tomando como base la máxima utilización 

de los recursos mejorando la calidad del trabajo, --

la productividad de los trabajadores, conociendo las 

cargas de trabajo y dando facilidades para programas 

de adiestramiento, as! como para reducir el gasto co 

rriente. 

Todo esto era necesario para solucionar las de-

'. mandas de los trabajadores y otorgar meJores y más -

amplias prestaciones y servicios a la creciente pobl~ 

ci6n asegurada. 

Al final del pasado sexeni~, el Instituto con-

taba con un total de 20 mil empleados y un mill6n --

347 mil derecho-habientes; en la actualidad, prestan 

sus servicios a cerca de 4 millones de derecho-ha---

bientes, esto es, se ha incrementado en más de un --
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149% con relación a 1970, y se ha elevado al nllmero -

de empleados a casi 34 mil. 

Del proceso evolut~vo del pa!s, las intituciones 

no pueden marginarse. La realidad del ISSSTE demand6-

su urgente reestructuración. Se procedió a implernen--

tar la reforma administrativa, iniciándola con la pr~ 

paraci6n de la base trabajadora; continaa con el est! 

blecimiento de nuevos métodos y sistemas de adminis-

traci6n para posteriormente, en aquellas áreas que lo 

requieran, se llevará a cabo una transformación para

la mejor atención de los derecho-habientes. 

En Diciembre de 1970, el ISSSTE contaba con la H. 

Junta Directiva como máximo órgano de gobierno, al -

cual seguía en jerarquía la dirección general. De es

ta dependían diversas unidades auxiliares, de servi-

cio y asesorías, así como cuatro subdirecciones: ad-

ministrativa, médica, de prestaciones económicas y de 

servicios sociales. 

La vida orgánica del Instituto, estaba regida oor 

el "Reglamento de Organización y Funcionamiento" que

hab!a sido aprobado el 8 de Septiembre de 1965. 



Sin embargo, la organización general existente, 

distaba mucho de coincidir con el reglamento mencio-

nado. AGÍ, se encontraban 14 modificaciones a la es-

tructura orgánica que además de no figurar en el re-

glamento, tampoco contaba con autorizaci6n de la H.-

Junta Directiva. 

Además, aparecían 5 modificaciones producto de-

supresiones de oficinas o departamentos, que no se -

contemplaban en el reglamento y que carecieron de --

acuerdo de la Junta Directiva. 

Por Gltimo, existían 8 modificaciones por ads-

cripci6n incorrecta de departamentos y oficinas en -

contraposici6n a lo dispuesto por el reglamento o --

por el acuerdo respectivo. 

Acatando los acuerdos presidenciales del 28 de-

Enero y del 11 de Marzo de 1971, cuyo objetivo fue -
• 

disponer el mecanismo de la reforma administrativa,-

la junta directiva cre6 la unidad de Programaci6n y

la Comisión Interna de Administracidn en que partic! 

pan los subdirectores y algunos jefes de departamen

to de organizacidn y m6todos al que ee le aei9n6 a -
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ases~r!a a funcionarios y empleados del ISSSTE en di

versos aspectos de organizaci6n y procedimientos que-

perrni tieran elevar, continua y permanente la eficien

cia de las labores del instituto. 



6. 1. LA SEGURIDAD SOCIAL HA SIDO TRATADA CON DEMAGOGIA. 

No todos los t~atadistas admiten el concepto de s~ 

guridad social, ni siquiera aplicado al derecho del tra 

bajo, que es un cap!tulo del Derecho Social. ERNESTO 

KROTOSCHIN, en su obra Instituciones del Derecho del 

Trabajo, sostiene que la seguridad es una sola, que a-

gregar a la palabra "seguridad", no tiene ninguna sig-

nificaci6n de fondo, que no es nada, y rechaza la idea

de seguridad social fundamentada en la dignificación de 

la persona o en el derecho de vivir, aunque uno de los

fines de la justicia social es dar a cada uno lo que -

necesita, y llega a esta conclusión: lo m4s que puede -

significar la seguridad social, como fin del derecho -

del trab.ajo, es posibilitar la coexistencia de hombres

en el sector social denominado trabajo, lo cual es in-

exacto. 

La f6rmula de Ulpiano, contenida en las Inatituci~ 

nes de justiano, textualmente dicaz "Justicia ea la --

constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que

as auy6". Este concepto genirico de seguridad,. para a-

limentar el sentido del derecho durante muchos siglos:

es decir, hasta fine• del aiglo XIX y casi principios -
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dri act~al, tal concepto de seguridad patrimonialista, 

significa el respeto absoluto a la propiedad y a la -

libertad individual, porque es la seguridad del dere-

cho privado. 

Pero ~os principios jur!dicos de propiedad y li-

bertad, han sufrido serios quebrantos en los Qltimos -

tiempos, la socializacidn de la libertad y de la pro-

piedad se han univerzalizado. Por virtud del nuevo De

recho Social, el Concepto de Justicia de Ulpiano se ha 

relegado y no es aplicable en nuestros d!as. 

Casi todos los tratadistas admiten que los reg!-

menes jur!dicos pueden ser destruidos por las revolu-

ciones, y esto fue precisamente lo que ocurrid en nue~ 

tro pa!s: el r~gimen jur!dico de la propiedad privada

intocable, fue destruido por nuestra revolucidn. Para

fundamentar la seguridad, de acuerdo con las nuevas -

concepciones jur!dico-sociales, se estructur6 la doc-

trina de la reivindicacidn de 'la persona humana y se

concibi6 la seguridad social como el derecho de vivir

dignamente, sin distinci6n de clases, hasta llegar a -

la socializaci6n de la seguridad. Esta concepci6n, ti!!_ 

ne un origen remoto. La Biblia en uno de sus prover---



CAPITULO VI 

ºPUNTOS DE VISTA AL RESPECTO 



bios sustenta esa idea1 •En la senda de la justicia se 

encuentra ·la vida.• Quien dice, justicia dice verdad,

pero no estamos de ~cuerdo con que la seguridad sea -

derecho natural, sino Derecho Social Positivo. 

El pensamiento de Gurvitch es contrario a la~ i<l~ 

as de Geny, quien afirma que el ilerechu Social es un -

ideal. No le reconoce esencia de la Ley; pero el autor 

moscovita, al analizar la doctrina de Geny, sustenta -

la teor!a que ha sido aceptada por la mayor!a de los -

juristas de que el Derecho Social es norma jur!dica; -

-.'"el Derecho Social es una realidad jur!dica y la justi

cia social es el fin de esta realidad. 

El Derecho Social es derecho positivo, porque se

consigna en normas fundamentales y orgánicas que son -

postulados de la justicia social. 

El Derecho Social en el orden jur!dico, es la me

jor conjugaci6n de la seguridad social. 

"No solo en la catedra, tambi~n en la tribuna del 

Senado de la Repdblica sostuvimos las mismas ideas en

torno de la justicia social. En efecto, en la sesi6n -
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pGblica del 4 de diciembre de 1952, dijimos: La expre

si6n "seguridad social" constituye un principio univer 

sal y un principio nacional, consignado en la Consti-

tuci6n de la Rep~blica en 1917. Como principio univer-

. sal, la seguridad social es el primero de los derechos 

humanos, es el derecho de vivir dignamente. El hombre

tj ene derecho de obtener su desa¡:-rollo espiritual .y -

bienestar material dentro de un marco de libertad c!-

vica y de seguridad econ6mica y también de dignidad -

humana. Por eso la justicia social significa la liber-

. tad del hombre frente al hombre mismo, que es el peor

enemigo del hombre" (Diario de-los Debates de la Cáma

ra de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Me

xicanos). 



6.2. EL UNICO CAMINO PARA SALIR DEL SUBDESARROLLO SE

ENCUENTRA EN LA APLICACION DE UN PROGRAI-L~ INTE-

GRAL Y DEFINIDO DE SEGURIDAD SOCIAL. 

El .Derecho Social, al mismo tiempo que forma par

te· de la ciencia jur!dica, también constituye parte de 

!..:i :::i::n::i.::. :::ocfal, aunque no queda comprcndi:io entre -

los hallazgos de ésta, porque se trata de una discipl! 

na jur!dica nueva en nuestro pa!s, desde 1917 y por -

consiguiente, una nueva ciencia que investiga, justif! 

ca e interpreta sus principios, no s6lo en la ciencia

jur!dica, sino en la ciencia de la cultura e inclusive 

en las ciencias de la naturaleza. 

En efecto: El Derecho Social como disciplina ju-

r!dica y como ciencia de la cultux:_i\! queda inclu!do en 

la ciencia jur!dica como en la Ciencia Social,. porque

forma parte de un derecho escrito: en leyes fundamen-

tales y por la naturaleza social del derecho, necesa-

riamente tiene que ubicarse en la ciencia social, par

lo que al estar comprendido en una y otra ciencia, te

nemos forzosamente que referirnos tanto a la ciencia -

social, máxime que, como disciplina jur!dica, consagra 

derechos exclusivos en favor de los trabajadores en 
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general, obreros, prestadores de servicios, carupesi---

nos, comuneros, ejidatarios y nQcleos de poblaci6n me

nores, hijos abandonados, mujeres·y econ6rnicarnente dé

biles: Por consiguiente, el DerecJlo Social no s6lo es

disciplina jur!dica de proyecci6n ilimitada, sino cie.!! 

cia socia! por su naturaleza y alcance y corno la dis--

ciplina jur!dica a que nos referirnos forma parte de la 

Constituci6n, que es la Ley Fundamental y está consig-
' 

nada en los art!culos 3o, 27, 28 y 123 de la Constitu

ci6n de 1917, lo que indudablemente le dá al carácter

de disciplina jur!dica, también por su naturaleza so--

ci~l, integra una nueva ciencia mexicana co~ princi---

pios, normas e instituciones propias, que son objeto--

de constante investigaci6n e interpretaci6n; tiene 

objet~vos concretos y fjnalidades encaminadas a la ob

tenci6n dei bienestar general de la colectividad, su--

presi6n de las desigualdades humanas, socializar la --

vida humana, todo lo cual podrá realizarse en la v!a -

pac!fjca y de no lograr este desideratum, no quedará -

otro camino que ejercer el derecho de la revoluci6n --

proletaria. 



6. 3 EN MEXICO DEBE API.ICJ\RSE ESTF. PROGRAMA, 1'RATf,'/· 

DO DE ELIMINAR LAS DIFERENCIAS Y DIVERGENCH.: 

Independientemente de la autonomía legislativa,

científica y didáctica del Derecho Social, ten~os -

que reconocer que existe una vinculación entre ~ste y 

las ciencias sociales, cuya relaci6n es visible cien

tíficamente, como son: Antropología, Historia, Etica

Psicologia, Ecolog!a, Economía, Política, Marxismo, -

Medicina Social Linguistica y otras ciencias que lo-

gren crear el hombre para mejorar su existencia; todas 

estas ciencias son auxiliares del DERECHO SOCIAL y -

contribuyen a la grandiosidad del mismo, lo cual no -

ocurri6 con el Derecho Pablico, ni con el Derecho Pri 

vado, au~que a partir de 1917 han sido influidos y -

transformados por el Derecho Social. 

Nos vamos a referir concretamente a las ciencias 

sociales, que tienen relaci6n directa o íntima si se

quiere con el Derecho Social Mexicano, a fin de que -

los estudios puedan utilizarlos de la meior manera r>e>

sible, no s6lo como disciplina jur!tlica, de contextu

ra nacional, sino en funci6n de una ciencia nueva que 

estamos integrando y difundiendo. 
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Respecto a la polémica a que se refiere JULIUS

STONE, por lo interesante de la misma y por conexi6n 

que tiene con el Derecho Social, la transcribimos en 

seguida. 

"En el medio de los juristas, por cierto, se li 

bra de una lucha a muerte sobre si debe existir o no 

una Ciericia Social del Derecho, o "Sociología del 

Derecho, consistente en principios generales tan in-

variables como los de las ciencias naturales, consi-

derando al Derecho como un fen6meno social. Har~ al-

gunas observaciones posteriores, concernientes a es

ta cuesti6n: nuestra opini6n" actual se sostiene en -

cualquier caso. Una parte de las tareas de coopera--

ci6n en que el estudio del Derecho debe recurrir a -

las ciencias sociales se coloca a un nivel tan gene-

ral como sea posible respecto a los factores soaia-

les, econ6micos y psicol6gicos, que operan en la es-

tabilidad legal y el cambio. Por ejemplo, debe exa--

minar, a la luz de los hechos, ~e diversas teorías -

de la naturaleza no aut6noma del Derecho, la teoría-

marxista soviética del "desvanec1m1ent:o". del Estado 

Y del derecho y de ciertas teorías institucionales.

Debe decir lo que el Estado y el Derecho y ciertas -



teor!as institucionalistas permiten, en lo concer--

niente a las relaciones del Derecho con las interac

ciones socio-psicol69icas de los hombres en sus acti 

tudes respecto a problemas de valor, surgidos por -

las condiciones socio-económicas a=tuales. Y hay ta

reas relacionadas, concernientes a la relaci6n del -

Derecho con el proceso de poder en la sociedad en 

sus aspectos y grados enormemente variados, todos 

los cuales giran sobre las interacciones socio-psi-

col6gicas de complejidad diversa. 

Las funciones del juez, el administrador y otros 

funcionarios en el orden legal, demandan una reconsi 

deraci6n· y quizá hasta una reestructuraci6n, por me

dio de una uni6n de los recursos jurídicos con los -

de las ciencias sociales. Y quizá sobre todo, el ju

rista necesita las cirncias sociales para entender -

c6mo están relacionados con el Derecho otros contro

les sociales en la democracia moderna, cuáles son 

las implicaciones de esto bajo condiciones dadas, de 

extensi6n del control social a través del Derecho, -

especialmente para la participaci6n de los ciudadd-

nos y la responsabilidad de los gobernantes; porque

de esta comprensión y de nuestra capacidad para ----
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g·._ar consecuentemente nuestras formas de gobierno-

p• Je muy bien depender ahora la supervivencia de --

los logros del libre gobierno. (14) 

En relaci6n con la antropolog!a social ya nos -

r~ferimos a ella en la primera parte de esta obra. -

Por lo que concierne a la historia social su valor -

es cada día mayor desde que Marx abri6 el continente 

científico de la misma, y en cuanto a su estado ac--

. tual reproducimos la versi6n de Javier Pascual Casa-

do, que a la letra dice: 

"En el siglo XX se han producido dos hechos fu!! 

damentales en el mundo de la ciencia que la han cam-

biado de faz¡ un cambio en la idea de naturaleza y -

un esfuerzo por aplicar la ciencia a mejorar la con

dici6n humana. Pero, quizá, el descub~imiento más r~ 

volucionario de la nueva ciencia física, sea el pri!! 

cipio de indeterminaci6n de Heisenberg. Lo que éste-
º 

principio implica es que la 6rbita de un electr6n --

cualquiera, es absolutamente imposible de predecir -

porque el proceso de observaci6n afecta al comporta-

miento del fen6meno observado. 

{14) S'KNE, Julio "El derecho y las Ciencias Sociales. 
M~xkn, 19n. 



Todo esto explica que una de las caracter!sticas 

de la fllosofta de la ciencia e11ptrica sea su crecien 

te humildad. Reconoc~ en General, q~e los razonamien

tos de esta altima no pueden tener el mismo tipo de -

certeza que las demostraciones racionales de la 16gi-

ca deductiva. Y no concibe la ciencia como la busque-

dad de un conjunto de verdades definitivas y absolu-

tas, sino más bien como un intento, siempre relativa

mente imperfecto o incomple~o, de explicar y predecir 
~ .. · 

los sucesos que experimentamos. 
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' 



166 

6. 4 EL PROGRAMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL IJEBE.

TRATARSE EN FORMA ORGANIZADA. 

El problema de definir la ju~isdiccidn adn no-

ha sido resuelto por la ciencia jur!dica, pues exls-

ten varios•cr1terios y opiniones de tratadistas que-

lejos de ser aceptados han merecido críticas más o -

menos fundadas. La opinión dominante es que la juri~ 
I~~ 

dicción derecho subjetivo, o sea, a la reintegración 

del derecho amenazada o violado, o bien, "La activi-

dad mediante la que el Estado procura directamente--

la satisfacción de los intereses tutelados por· el --

derecho, .c:uando por algún motivo (inseguridad o ino!!_ 

servancia) no se realice la norma jurídica que los -

tutela". Hay otras opiniones, en el sentido de que la 
1 

jurisdicción es la actividad del Estado, dirigida a-

la actuación del derecho subjetivo mediante la apli-

cacidn de la norma general al caso concreto y median 

te la realización forzosa de la norma general misma. 

Tillllbi~n se dice, que la función jurisdiccional, vis-

ta por un procesalista, es la actividad con que el -

Estado, interviniendo a instancias de los partícula-

res, procura la realizaci6n de los intereses prote--

gidos por el derecho, que han quedado insatisfechos·-



por la falta de ~ctuaci6n de la norma jurtdica que los 

ampara; en tanto que la func:t6n juricj:ccional social,p 

no s6lo protege el d~recho de los trabajadores y camp~ 

sinos, sino que también los reivindica, 

El conc~pto de jurisdiccí~n, requiere la necesi~

dad de precisar dos particulatidades que lu individua~ 

lizan y definen como !unción "soberana" del Estado, p~ 

ra la x:esoluci6n del problema de derecho que motiva la 

contienda entre las partes y ejecuci6n coactiva de las 

decisiones de los 6rganos jurisdiccionales, encargados 

de resolver la controversia¡ ·pero esta concepci6n es -

aplicable en el campo de acttvid~d del Bstado pol1ti-

co, O en otros términos; El poder jurisdiccional de -

administrar justicia, es un atributo de la soberan!a -

popular y corresponde a todos los ~~eces y tritlunales

considerados en conjuntJ "La justicia popular, dtce 

Schimidt, puede significar len términos generales), 

una justicia popular en el sentido de la coincidenciap 

entre los fallos judiciales y la sensibilidad jur1dica 

del pueblo''. F.n 1 a jn1·i c:cHccj6n 1 se manif!·esta tamt:;---

@n la socializacten de la juli~icta al aplicarce las l! 

yes sociales, de acuerdo con las tendencias econOmico~ 

juridicas de la ~ y del ser i.r pcp.1lar, en funci& de tu-
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' telar y de reivindicar los derechos del proletar:tado, 

A} Teor:ta de la jurisdicx:.t6n turguesa. 

Hasta la pr.ilnera d~cla del siglo :xx, en todo el mundo el -

derecho procesal comprend!a tres ramas; derecho proce--

sal civil, derecho procesal penal y derecho procesal ad-

ministrativo, las tres disciplinas, pcrtunecen al dere--

cho póblico y se fundan en los principios de autonomia r 

de la voluntad e igualdad de los hombres ante la ley y -

en el proceso bilateralidad ? paridad de las par.tes, e -

impat'cialidad de los jueces y tribunales, olbidando las

desigualdades que existen en la vida entre el pobre y el 

rico, el obrero y el patrono, el padre y el hijo, el rna-

rido y la mujer, el campesino y el terrateniente, el su!?_ 

dito y el Estado. 

Aquellos principios, constitutan la base y esenciar .. 
del régimen indiv.tdualista y liberal¡ que impera actual-

mente en nuestro sistema pol!tico, 

El estado, al prohibir a los particulares que se hicie-

ran justicia por si mismos, al margen de la jurisdicci6n 

o de los tribunales, caracteriz6, la actividad de esto a ce_ 



mo fw1ci6n de derecho pablico, elevando al máximo al 

principio de igualdad o paridad de las partes en el-

juicio, al grado de que el abogado de los pobres, 

ANTON MENGER, desde el siglo pasado, reconoce que 

los conflictos de intereses entre ricos y pobres se-

resuelve a prioridad,en favor de los primeros, sin -

poder acusar a los Tribunales de injustos. Tal con-

junto de principios constituye la teoríd del dereGho 

procesal burgués, que impera en la actualidad en los 

regímenes capitalistas, persiguiendo como meta, el -

justo medio aristotélico o el "jussuum quique tribu.!. 

re". pese a los resplandores sociales en el Estado -

político contemporáneo, proveniente de la soc~aliza-

ci6n del derecho. 

En las especulaciones de los procesaliDtas, se-

conoce corno "Teoría General del Proceso" el agrura--

miento. de los principios esenciales de las discipli-

nas procesales civiles y penales, fundamentalmente,-

a las que también incluyen los del proceso adrnini.s--

trativo. Todas estas disciplinas son las coinciden--

tes por lo que se refiere a los objetivos de la jur1~ 

dicción, de las acciones y excepciones, a la prueba-

y a la sentencia; en cuanto a la jurisdicci6n, dns--

taca la fnnr.i 1'in nf! j1rnHr.iA ñn 1 nnr1Pr ntír.1 ; r•n. .. - . - .. 
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sustituir la autodefensa de los particulares; respecto 

a las actuaciones y excepciones, prevalece el interés-

de quienes las ejercitan para la conservaci6n del or--

den jurídico¡ y por lo que se refiere a las pruebas y-

sentencias, las primeras acreditan los hechos y las 

segundas ponen punto final a la discusi6n. 

Formalmente no hay discrepancia en los principios 

de aquellas disciplinas, identificándose en el campo -

del derecho pGblico. 

La "Teoría General del Proé"eso" no es más que la-

ciencia procesal burguesa, cuyo desarrollo ha cautiva-

do a todos los procesalistas de los diversos continen-

tes, dándole originaria prePminencia a los estudios --

del derecho procesal civil, hasta que uno de los gran-. 
des maestros de esta materia, enseñ6 que era indispen-

sable la participación de procesalistas, penalistas --

y administrativistas. 

A ~artir del estudio del Derecho Procesal como --

ciencia y hasta hoy d!a, la "Teoría General del Proce-

so" tan sólo comprende los principios clásicos de los-



juicios civiles, penales y administrativos, en los-

que impera el imperio absoluto de la ley sobre la --

base de la igualdad ~e los hombres ante la misma y -

por consiguiente, en el proceso de la imparcialidad

del juzgador pra cumplir los altos fines de la "jus

ticia". No importa a tal teoría las personas en dis

puta, sino simplemente que cumplan sus obligaciones. 

Por ello interviene el Poder Pablico, para el resta

blecimiento del orden jurídico violado por el incum

plimiento de la ley o del contrato. 

As! queda precisada la naturaleza del derecho -

procesal burgu~s. 
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CAPITULO VII 

DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 



7 .1. CRECIENTE AUTONOMIA DEL DERECHO DE LA SEGURID.~ 

SOCIAL. 

Se impone la necesidad de recurrir al seguro o--

bligatorio, extendiendo a las muchedumbres asalariadas 

los beneficios que hoy son patrimonio de una niinor!a -

previsora, Y como dice muy bien Lt5pez Ntlñez. "si por -

desmayo de la voluntad o por miop!a de la inteligencia, 

los individuos no cultiven la previsión, es misión del 

Estado imponerla como se impone la higiene o la ense-

ñanza". 

La intervencit5n del Estado, en los Seguros Socia

les es una garant!a de su eficacia, La obligatoriedad

responde .a una necesidad social, que demanda la justa

protecci6n de los trabajadores, contra los diversos -

riesgos suceptibles de precipitarlo en la desespera--

ci6n, y también por lo que mira a sus familiares, que

necesitan alguna confianza en el porvenir para disfru

tar de una seguridad moral y económica que constituye

el fundamento de la ~u~ pCbllca. 

El: individuo vive dentro del seno de la Sociedad, 

formando parte de la misma nn_ r..nmo 11n elemento s~p~r"

do, sino en perfecta solaridad, estableciéndose una -

reciproca corriente de intereses entre la Sociedad y -
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él, entre él y la Sociedad. De ah! que el seguro obli

gatorio desatienda en cierto modo la libertad indivi-

dual para acudir en pro del interés social. 

En el Congreso Internacional de Seguros Sociales

celebrado e~ Roma, dcc!a el estadi~ta Luzzatti: "Soy -

un convertido que ha pasado gran parte de su vida dd-

fendiendo el seguro libre contra seguro obligatorio. -

He preclicado, rogado, esperado, suplicado a los patro

nes que inscribiesen a todos sus obreros, rogando a 

éstos que facilitase la inscripci6n. El llamamiento 

fué en vano. Entonces dije a,los patrones y a los obre 

ros: la libertad es una gran cosa, pero si no os ins-

cribís voluntariamente, nos veremos obligados a ins--

cribirnos. ¿Es horrible esta obligaci6n? pero es nece

saria ..• Es penoso decirlo, pero yo lo he dicho: hay -

una cosa preferible hasta a la libertad, y es el se--

guro. La libertad es frecuentemente una excusa, para -

los.que nada quieren hacer". 

Y a partir de aquel Congreso ya nadie volvi6 a -

defender el seguro libre en el campo social. 



El seguro obligatorio, si bien es cierto que li-

mita la libertad individual, la personal iniciativa, -

imponiendo la coacc~6n, ello se debe a motivos de uti

lidad social, de bienestar colectivo. 

La lntervenciún legal ~ólo quiere proteger en to~ 

ma conveniente y eficaz a los económicamente débiles,-

en los casos de riesgos inherentes a la vida del tra--

bajo. El propósito del seguro social obligatorio, es -

suplir la imprevisi6n de aquellos a quienes protege. 

Más que el interés particular, es el interés ge-

neral el que está vinculado a los seguroi obligatorios. 

El individuo está llamado a cumplir, un papel que 

se traduzca en beneficio de la sociedad en que vive. 

León Duguit, expone admirablemente la doctrina de 

las funciones sociales, en oposici6n a la de los famo-

sos derechos del hombre y del ciudadano. Dice Duguit:-

"El hombre no tiene derechos ni tampoco los tiene la -

sociedad. Hablar de los derechos del individuo o de --

los derechos de la Sociedad, decir que es preciso con-

ciliar los derechos del individuo con los de la colee-

l ~,.) 



176 

tividad, es hablar de cosas que no existen. Pero todo 

individuo tiene en la sociedad, una cierta funci6n -

que cumplir, una cierta tarea que realizar, y no pue

de dejar de cumplir esta función, ni de efctuar esta

tarea, porque de su abstenci6n resultar!a un desorden 

o por lo menos un perjuicio social. Ad~más, todos los 

actos que realice contrariando la funci6n que le in-

cumbre serán socialmente reprimidos, y a la inversa,

todos los actos que ejecute para cumplir lo que le -

correGponde en raz6n al lugar que ocupa en la Socie-

dad, serán socialmente protegidos y garantizados. 



7.2. ESTADO ACTUAL DEL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

En relación con la seguridad social, los trabaja-

dores obtienen la protección de su salud, las presta-

cienes econ6micas en los casos de jubilación, as! co--

mo otras prestaciones de tipo social, establecidas ~n-

las Leyes de la materia. 

La Ley del Seguro Soci.al para trabajadores en la-

protección econ6mica o en cualquier otra actividad la-

boral, tiene derecho a obtener seguros voluntarios, --

as! como derechos especiales para los económicamente -

débiles¡ y la Ley del Instituto de Seguridad y Servi--

cios Sociales de los Trabajadores del Estado, es para-

un importante grupo de trabajadores que en ocasiones -

se les denomina "burocratas", porque prestan servicios ,, 
al Estado y en sus dependencias oficiales que de la -

• misma se" derivan o r,ueden derivarse. Ambas leyes, con-

signan derechos sociales en favor de trabajadores en -

general y especialmente para trabajadores al servicio-

del Estado. 

Cuando surgen diferencias y conflictos ~ntre los-

mencionados institutos y sus derechohabientes, éstos -
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pueden ocurrir en defensa de sus derechos ante la Jun-

ta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje o ante el Tri--

bunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, para los---· 

Trabajadores al Servicio del Esta~o. 

En los 6rganos de las juridicciones respectivas -

los conflictos se tramitan y de acuerdo con sus leyes-

y normas sociales procidementales que integran la ju--

risdicci6n social de la seguridad social. En los con--

flictos respectivos, deben de aplicarse los procedimie~ 

tos, tutelares de dichas legislaciones, en favor de los 

derechohabientes, y en caso de duda deberán aplicarse -

las normas que más favorezcan a los derechohabientes, -

de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de

la Ley Federal del Trabajo, que dispone expresamente -

que en la interpretaci6n de las normas' de trabajo,. sa -

tomarán en consideraci6n sus finalidades, sefialadas en

los artículos 2o y Jo, de la propia ley, y en caso de -

duda prevalecerá la interpretaci6n más favorable al tr~ 

bajador, as! como las disposiciones consignadas en la -

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

en cu~o art!cu!~ ll prc~icnc c~~rcsamcntc que lo pre---

visto por esta ley o disposiciones especiales, se apli

carán supletoriamente y en su orden la Ley Federal del-



Trabajo, as! como los principios generales de derecho

y equidad1 en la inteligencia de que estos principios

son influidos por e~ Derecho Social Positivo, que e--

merge del art!culo 123 para hacer efectiva la justicia 

social en favor de los derechohabientes. 
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7.3. IMPORTANCIA DB LA INTEGRACION Y AUTONOMIA DEL DE

RECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Ahora bien, resulta de la mayor importancia dis-

tinguir, que relativos al régimen del Seguro Social -

existen dos tipos de negocios: uno que se refiere al -

derecho de obtener del Instituto alguna prestaci6n, -

quedando éste en situación de deudor, en cuyo cüso es

competente la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitra

je; y el otro grupo se refiere, al que se relaciona -

con el cumplimiento de los obligados, al entero de sus 

aportaciones al Instituto, mismas que tienen carácter 

de fiscal, segan se preceptáa en los artículos 267, --

268 y 269 de la Ley del Seguro Social. Es de sefialarse, 

que en lo relativo a la práctica de las visitas de ins

pección que el Instituto realice a las' empresas, para -

verificar el cumplimiento y omisión de sus obligaciones 

en esta materia, se estará a lo dispuesto en la Ley del 

Seguro Social, de sus reglamentos y del Código Fiscal -

de la Federación; siendo por lo.tanto, competente en -

este aspecto, el Tribunal Fisca- de la Federación. Por

cuanto hace a las controversias que se presenten entre

el ISSSTE, y sus derechohabientes, éstos podrán acudir

en vta de inconformidad ante la Junta Directiva del ---



Instituto, para combatir sus resoluciones y afectar sus 

intereses, podrán ser recurridas dentro de un plazo je-

15 d!as ante la Secretaria de Hacienda, la cual resol-

verá en definitiva, segdn lo dispuesto en el Artículo -

114 de la respectiva ley. 
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PRIMERA.- La Asistencia Social desde la NuevR-

España se ha manifestado como una forma de protec--

ción hacia la clase trabajadora, 

SEGUNDA.- La Ley de Pensiones Civiles ha sufrí-

do divPrsas modificacionP.~; debido a que cada vez -

más, la seguridad social abarca más prestaciones a -

favor de los trabajadores. 

TERCERA.- La Seguridad Social encuentra su gran 

magnitud, en la ley del Instituto Mexicano del Segu

ro Social, que protege y garantiza el derecho huma-

no con respecto a la salud, a la asistencia médica,

ª la protección, a los medios de subsistencia y en -

general a los servicios sociales necesarios para el

bienestar individual y colectivo. 

CUAR~A.- El Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales para los Trabajadores del Estado, es un or

ganismo social que protege a la clase trabajadora 

~ue presta sus servicios a favor del Estado y fue 

~reado por la Revolución Mexicana. 
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QUINTA.- Otro sistema de Seguridad Social implan-

tado a favor del trabajador, ln ~onstituye el Fondo de 

de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios-

Sociales de los Trabajadores del Estado, creado en Di

ciembre de 1972 por el Presidente Luis Echeverr!a Alva 

rez. 

SEXTA~~ Debido a que la vida del trabajador, por

diversas. razones está expuesta a mucnos riesgos, resu.!, 

ta muy. importante a su favor, que tenga una protecci6n 

social y por ello intervienen los Seguros Sociales que 

pueden ser de diversa !ndole, como accidentes, enferm~ 

dades, embarazo, etc. 

SEP'rJ.MA.- El principio de Justicia Social esta 

basado en que si el patr6n recibe el pr'ovecho de la 

producci6n, exponiendo a sus trabajadores a los ries-

gos inherentes al trabajo, debe soportar las correspoil 

dientes consecuencias. 

OCTAVA.- La fracción XXIX del apartado A) del ar

t!culo 123 de la Constit'uci6n, encuentra su magnitud -

con la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado que entró en vigor el 1° de 



Enero de 1960, y gracias a esta fracci6n, emerge de la 

Seguridad Social. 

NOVENA.- El Derecho Social del Trabajo, es exclu

sivo de los trabajadores y por consiguiente no deben -

incluirse en él a los patrones, empresarios, capitali~ 

tas, explotadores y e~clavistas, ya que el Derecho So

cial del Trabajo se propone realizar la justicia soci

al, en el equilibrio de las relaciones obrero-patrona

les. 

DECIMA.- El Derecho Social es una disciplina jurf 

dica, nueva en nuestro pa!s y por consiguiente, una -

ciencia que investiga, justifica e interpreta sus pro

pios principios a favor siempre del trabajador y nun-

ca a favor del patr6n. 
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